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Consejo Nacional de Educacion 

Buenos Aires. Mayo 28 de 1909 

Habihzdose discutido ,-ecientemmte ace,'ca de la verdadera 
letra y 11tzl.sica del Hinmo Nacional, y 

CO~SIDERAKDO: 

r. Que el Consejo Nacional de Educacion, no puede per
manecer impasible ante e a polemica, puesto que debe velar 
pOl' el imperio de la verdad historica, como en el presente 
caso, en que se trata de establecer el origen fehaciente de 
la parte poetica y musical de nl1estra cancion nacional. mo
numento peedurable de In Revolucion de ~Iayo. 

2°. Que, dadas las diversas tergiversaciones que se consi
deran haher sufrido, implican una duda sobre la verdadera 
ensefianza de esa materia que tanto interesa a nuestro pa
triotismo, que es conveniente disipar, investigando cual es 
la verda del' a obra de don Vicente Lopez y Planes y don 
Blas Parera, 

3°. Que est a Presidencia debe prom over esa investigacion 
para conocer el verdadero Himno, des de que es el que debe 
ser cantado en las escuelas, rindiendo debido culto a nuestros 
antepasados y am or y respeto a nue tra nacionalidad. 

RESUELVE: 

1". Designar al doctor Alfredo Arc1oino Posse y al Inspec· 
tor de ::\Iusica profesor don Carlos Pedrell, para que, consti
tuidos en comisi6n, procec1an a investigar la verdac1era letra 
y musica del Himno Nacional, compulsando los documentos 
que existan en los Archivos y demas necesarios a ese objeto. 

Comuniquese. dese cuenta en sesion, publJquese y reservese. 

JOSE MARIA RAMOS MEJiA 
Presidente 

Alberto Yulilm M a1,tine z 
- ecl'etario general 
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ESTUDIO HISTORICO DE SU LETRA V DE SU MUSICA 

Nuestro hirimo fue respetado pOl' todos los partidos 
que actuaron desde el ano 1813 hasta el presente. A 
este respecto, en su articulo titulado la "Canci6n N acio
nal", el doctor Juan Maria Gutierrez se expresaba en 
los terminos siguientes: "En el pueblo que ha pasado 
por todos los estados y situaciones de una revoluci6n 
tempestuosa, de cuyo seno Moreno y Rivadavia fueron 
expatriados, en donde los colores candidos y azules de 
la bandera de Mayo, han sido enlutados con tinta roja 
como la sangre, s610 dos monumentos de glorias anti
guas han permanecido al abrigo de todo insulto, saluda
dos con igual respeto por todos los partidos cada vez 
que la luz de Mayo amanecia-la piramide de la plaza de 
la Victoria y la Canci6n Patri6tica". 

Efectivamente, nunca fue objeto de discusiones, por 
10 que caus6 extraneza de que se inculpara al Consejo 
Nacional de Educaci6n de haber modificado la letra y 
la musica de esa reliquia gloriosa de nuestra nacio
nalidad. 

Con el objeto de aclarar ciertos conceptos que se 
vertieran en esa oportunidad, practicamos una re
quisa hist6rica para comprobar la verdadera letra y 
musica del himno y de su resultado podemos declarar 
que son infundados los cargos que al Consejo se Ie hi
cieran. 
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Expondremos los antecedentes de los asuntos relacio
nados con nuestra "Cancion N acional " en cada una de 
sus estrofas por don Vicente Lopez y Planes, en breves 
lineas y 10 mas concreto posible. 

Entramos en materia. 
Ruiz Diaz de Guzman, entre otros histol'iadores y cro

nistas de la epoca colonial, habia l1amado tierras argen
tinas a los paises del Rio de la Plata, pues, en latin, 
argentum quiere decir plata. Pero el nombre de "ar
gentino", como significado de nacionalidad polltica y 
militar, recien parece fue empleado por los hijos del 
pais despues de las victorias alcanzadas contra los in
gleses en los afios 1806 y 1807 y que cantara don Vicente 
L6pez y Planes en su magistral poema "Triunfo Ar
gentino ". 

Los peninsulares se opusieron a que se usara ese 
nombre nacional y, a su vez, los llama ban "criollos". 

Desde entonces se delinearon los dos partidos de ideas 
diversas e inconciliables, el que deseaba ]a "emancipa
ci6n" y el que so stenia la dominaci6n y el monopolio co
mo derechos de la conquista. 

El partido que anhelaba la libertad, era el que en su 
himno se auguraba sel' saludado pOI: todos los libres del 
mundo: el gran pueblo argentino 1 

Ouando contaron con la fuerza y los hechos de armas 
mencionados pusieron en evidencia su poderio, reclama
ron de las injusticias que importaba el monopolio que ce
rraba el puerto de esta ciudad a los comerciantes ingle
ses y portugueses, con todas las desventajas para estas 
comarcas, pues los productos espafioles eran carisimos, 
mientras que los frutos que aqui se producian se vendian 
a precios reducidos y que los comerciantes monopolistas 
enagenaban en la Peninsula a precios fabulosos. 

Es bien conocido el sistema y no es pl'eciso decir mas, 
con 10 expuesto, basta. 

Los empleos publicos solo debian ser ocupados pOl' 
los espafioles, siendo raro el caso en que un hijo del pais 
desempefiara alguno de importancia. 

No existia 1a igua1dad civil ni politica. 

-------------------------



260 Himllo Naciollal Argentino 

Es .includable que los principios proclamados porIa 
Revolucion Francesa, que reconocia 10 derechos inalie
nables del hombre y proclamaba la igualdad ante la ley 
y la libertad, asi como la independencia de las colonias 
inglesas de la America del I orte y el sistema libre colo
nial Ingle , tuvieron su influjo en las clases ilustradas 
de los patriotas que, por su posicion, pudieron gozar 
del beneficio de cursar sus estudios en la Universidad de 
Chuquisaca . 

Lo cierto es que la independencia era llll ideal de los 
argentinos, resueJtos it llevarlo ala practica, aun cuando 
debieran sostener una lucha gigantesca; pero nada se 
consider a imposible cuando se tiene firmeza en los prin
cipios politicos y fe en el triunfo. Qui d'ura vincit, la 
constancia en la lucha y el cuUo a la lihertad hacen del 
hombre un heroe. 

El partido patriota fue mirado como un serio peligro 
para el regimen dominante y los espanoles trataron de 
darle un golpe de muerte, a cuyo efecto Elio y Alzaga 
promovieron el movimiento revolucionario del r . de 
Enero de 1809, que fracaso debido al empuje y bizarria 
de las fuerzas militares que comandaba Saavedra. 

El virrey Liniers se encontraba avocado a ese conflic
to cuando se recibieron las noticias 1uctuosas de los 
acontecimientos acaecidos en Espana. 

La asonada de Aranjuez trajo los siguientes resulta
dos: La proclamacion de Fernando \TIl como rey de 
Espana, su cautiverio, la abdicacion de la Corona por 
Carlos IV a favor de Jose Bonaparte. 

La debilidad de Carlos IV y las ambiciones del Prin
cipe de Asturias coronado con e1 nombre de Fernando 
VII, favorecieron los planes de Napoleon. Francia rei
nando en Espana, Murat se encarga de repeler el ataque 
de un pueblo valiente que, herido en su patriotismo, se 
lanza resueltamente a la lucha para rei,indicar los de
rechos usurp ados. 

Una Junta Central Gobernadora de E pana y Ame
rica, mientras e1 rey Fernando \TIl estuviera prisionero, 
se instala en Madrid. Esa junta huye a Cadiz al amparo 
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de las escuadras inglesas, y es derrocada pOl' el popu
lacho que desconoce sus derechos y la suplanta con hom
bres de Cadiz, todos ellos monopolistas. 

Cisneros, que reemplazo a Liniers, se alarma. Nose 
Ie oculta la efervescencia que reinaba entre los patrio
tas, motivada por sus medidas de menosprecio y rigor 
('on los patricios. No se equivocaba, pues, las reuniones 
en casa de Vieytes y Rodriguez Pena tenian pOl' objeto 
derrocar a Cisneros. 

Con el prop6sito de atraerse a los patriotas, Cisneros 
dispone la publicacion del peri6dico "El Correo del Co
mercio" cuya direcci6n se confio a don Manuel Belgra
I10, imiinua Ii todas las autoridades se subscriban y les 
dice que" merece toda su proteccion y fomento para pro
pagar las luces y conocimientos utiles, por cuanto jamas 
podian obtenerse estos objetos sin la ilustraci6n y edu
caci6n de los pueb]os." El nuevo diario fu~ un factor efi
ciente en Ja causa de ]a emancipaci6n, pues, los princi
pios econ6micos que ensenaba formaban un contraste 
con el atraso del pais, del sistema desp6tico espanol y 
de sus leyes restrictivas de 1a industria y del comercio 
~T en el articulo" Origen de la grandeza y decadencia de 
los Imperios " se indicaba la conduct a que los pueblos 
debian observar para dignificarse ~T elevarse. 

El doctor Moreno planteo la cuestion de un gobierno 
propio en la siguiente forma : "La Espana estaba domi
" nada pOl' tropas extranjeras y Cadiz no es ]a Espa
" na, sino un simple pueblo de Espana que ni siquiera 
" es cabeza de virreinato como es Buenos Aires: de ma
" nera que asi como Cadiz se ha dado gobierno en nom
" bre de F ernando VII, Buenos Aires, con mas razon, 
" puede y debe hacer ]0 mismo, creando y organizando 
" el gobierno del virreinato de que es cabeza y residen
" cia. Desde que no hay Rey, no puede haber Virrey; 
" pOI' 10 que es de nece idad y de derecho crear un go
I' bierno propio" . 

Es conocida la semana de Mayo, Y la actitud energica 
de los argentinos hace que e1 dia 25 se proclame 1a 
Junta Gubernativa del Rio de la Plata. Era el primer 
paso en el gobierno propio, si bien reconoci6 la sobera
nia de Fernando VII. 
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El periodo algido de la independencia prlncipiaba y 
si el grito de libertad que dieron Chuquisaca y La Paz 
fue nhogado en sangre, sobresaliendo en cruel dad los je
fes realistas, no es menos cierto que Suipacha, San Lo
renzo, San Jose, ambas Piedras, Tucuman y Salta, l1e
naron de gloria a los ejercitos de la emancipacion. 

La represion que los espafioles hacian en el "Alto Pe
ru", donde Potosi, Cochabamba y La Paz fueron rega
das con sangre de los patriotas, no podia despertar en 
Buenos Aires sino justa indignacion. Si el Peru fue 
conqui tado, es innegable que los espafioles encontraron 
una civilizacion adelantada; pero sus ideas de expansion 
territorial para acaparar las riquezas naturales del pals, 
los cegaron y el exterminio fue un arma poderosa que 
esgrimieron para someter y extirpar a los conquistado
res. Es bien conocido el modo cruel con que fue eje
cutado Atahualpa y luego Tupac-Amaru. 

Don Garcilaso de la Vega, en su libn' 1°. de los Co
mentarios Reales del Peru, cap. L,,{XVI, edicion de 
1722, expone cuales eran esos martirios y, sin embargo, 
el dinero de esos martires iba a enriquecer las arcas del 
Rey, de ese monarca absoluto que ignoraba y poco Ie in
teresaba la suerte de sus colonias. 

Los suplicios reflejan mayor gloria sobre las vlctimas. 
tanto mas si se consider a que fueron los Incas los pri
meros y unicos que rigieron e as comarcas por sus pro
pias leye, , siendo soberanos exclusivos. Suplantados 
pOl' los conquistadores, no cometian ningun delito al 
reivindicar los derechos que les fueron arrancados pOl' 
la fuerza. Derrocar un gobierno sin prestigios, demoler 
el sistema de leyes crueles y retrogadas, desear la liber
tad y pOl' ella acrificarse, no podian sino despertar las 
simpatias de las Provincias Unidas del Rio de la Pla
ta y que, sintetizan su solidaridad, recordando a los In
cas en las estrofas de su himno haciendolos contemplar 
a las huestes heroicas del Alto Peru: 

~e conmueven del Inca las tumbas 
Y en !IUS huesos revive el ardor, 
1.0 que ve r enovando Ii sus Ilijos 
De la patria el antiguo esplendor 



Hzmn6 Naciollal Argentino 263 

Otros hechos no menos horribles hacian fermentar
mayor odio hacia el regimen espafiol, como el fusila
miento de don Miguel Hidalgo despues de obligarlo a 
subscribir su retractacion y pedir perdon a la Inquisi
cion. Hasta las mujeres de Cochabamba perecieron por
que Goyeneche entro a sangre y fuego. Goyeneche era 
americano; conocia las diferencias del sistema de go
bierno de la metropoli, el atraso del pais, la cruel dad de
sus leyes represivas y, no obstante eso, combatio con te
son a los patriotas, porque, desgraciadamente, hay hom
bres que les horroriza el amor santo ala libertad. 

Todos estos antecedentes, que brevemente dejamos ex
puestos, justifican las estrofas del himno al sintetizar
la indignacion y el menosprecio hacia los que creyeron, 
por la sangre y el terror, ahogar el ideal americano de
ser libres e independientes. 

Cada dia que pasaba mas se abrigaba el convencimien
to de afrontar la lucha por la independencia de una ma
nera franca y energica. Debia claramente asumir la so
berania nacional, formar ejercitos aguerridos y centra1i
zar e1 poder en manos de una sola persona. 

Con esos propositos y el de alejar a los Saavedristas
del gobierno para substituirlos por los hombres liberales
que formaban la "Sociedad Patriotica", que presidia el 
fogo so tribuno el doctor Monteagudo, se preparo y nev6 
a feliz exito el movimiento del 8 de Octubre de 1812, pres
tigiado por San Martin y Alvear quienes, al frente de las
fuerzas de la guarnicion y multitud de ciudadanos, pi
dieron Cabildo abierto, y este, accediendo a ese mandat() 
imperativo, mas que a un pedido, resolvio: Destituir los 
tres vocales del gobierno y substituirlos interinamente 
pOl' Passo, Rodriguez Pefia y Alvarez J onte, encargan
dolos de convocar a la mayor brevedad una Asamblea 
General Constituyente. 

Llegamos, pues, it una epoca historica de surna impor
tancia, en la que valientemente se abandonan las ficcio
nes de un sometimiento al monarca espafiol y, franca
mente, se hace r esidir en una asamblea elegida por e1 
,·oto libre, la soberania nacional de este pueblo. 

El 31 de Enero de 1813 se instala ]a Asamblea Ge-
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neral Constituyente, la que declara que asume la So
berania N acional de las Provincias U nidas del Rio de la 
Plata, dispone que en los actos judiciales, juramentos y 
en otros de caracter publico, no se use el nombre de Fer
nando VII. Dicta leyes en que se refleja el respeto pOl' 
los derechos del hombre, proscribe ]a esclavitud, reco
noce y ampara la libertad. 

Como simbolo de su nueva politica, ordena que se use 
la bandera celeste y blanca que izara Belgrano en las 
Barrancas del Rosario en]a bateria "Independencia" y 
que juraron las tropas en el Rio Pasaje, hoy Juramento. 

Como insignias oficial de nuestro Estado manda for
mal' un nuevo escudo, haciendo reemplazar los leones y 
cruces de las banderas de Espana pOl' el Gorro Frigio, 
que simboliza la libertad de los griegos y el sol que 
desparrama las luces de ]a aurora sobre nuestro estua
rio. Sobre el escudo y los colores de la bandera nacional 
ha escrito un ilustrado y patri6tico folleto el doctor Es
tanislao S. Zeballos. 

Todas esas disposiciones quedan complementadas con 
el himno, a cuyo efecto encarga a Fray Cayetano Ro
driguez y don Vicente L6pez y Planes ]a presentaci6n 
de dos himnos, para elegir el que se consagraria "Can
ci6n N acional ' '. 

'" * '" 

El primer poeta que cant6 las victorias de Buenos 
Aires, en el poema "Triunfo Argentino", fue don Vi
cente L6pez y Planes. 

Despues surgieron otros como Esteban de Luca, Fray 
Cayetano Rodriguez, el doctor Juan Manuel Labarden 
y Bernardo Vera y Pintado, que inspirados en la causa 
de la libertad, escribieron poesias patri6ticas. 

Don Esteban de Luca es autor de la "Marcha Patri6-
tica" que fue publicada en ]a Gaceta Ministerial de 15 
de Noviembre de 1810, y que se encuentra inserta en 
'" La Lira Argentina" del ano 1824. La primera estrofa 
y el COl'O de esa canci6n es la siguiente: 
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La America lolla 
Se conmue\'e al fin, 
y <\ sus caros hijos 
Convoca a la lill, 
A 18 lid tremenda 
Que vII a des~l'uir 
A cuan~os t,iranos 
La 08ara oprimir 

CORO 

Sud americanos 
MiI'ad ya lucir 
De la dulce pa~l'ja 
La aurora feliz 

265 

En el ano 1811 se public6 otra "Marcha Patri6tica", 
jnserta en "La Lira Argentina" mencionada, que em
pieza aSl: 

Que viva la i"aLria 
Libre d" eadenas 
y vivan ~US hijos 
Para defenderla 

Con el objeto de celebrar el 25 de Mayo de 1812, se 
compuso Ia "Canci6n Patri6tica ", la que fue escrita en 
yersos endecasilahos compuesta de cinco estrofas, de las 
cuales transcribil'e ]a mas conocida y su coro: 

Volvi6 otl'a vez el venturoso diu 
I':n que Iibre In Pntria del tirana 
Nos procluce, hl'ilJante La aLegria: 
Hoy a la sombra de un gobiel'no humano 
Renucera la llni6n en nuelS~ro <sueJo, 
Y eJ despoLismo abatirll su "uelo, 

CORO 

A las aI'maf<, cOlTnmos, eiudadano~ 
Escucllese eJ bronce y oigase eJ ~umbol' 
Convocam[o a Is lid generosa 
A nllegtl'os hermanos en slegre lIn!6n 

Bastan estos antecedentes y la simple ]ectura de esos 
yersos para comprender el porque ]a Asamblea, apartan
dose de esas prodllcciones, bllscase e] estro de otros 
poetas que interpl'etal'an el sentimiento naclonal. 
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El inspirado cantor del" Triunfo Argentino" seria el 
llamado a cubrirse eon esa gloria inmortal, porque, co
mo 10 dijo el doctor Gutierrez: "El doctor Lopez fue una 
de esas criaturas a quienes Dios tanto ama, que las iden-
tifica con su Patria, d{mdoles un in stante de inspiracion, 
para que en el resuman y den forma al instinto carac
teristico de esa misma patria en toda su pro]ongada du
racion". 

El doctor Lucio V. Lopez, el malogrado hombre pu
blico arrebatado a ]a patria de modo tan tragico, ha 
suministrado los antecedentes de la forma en que se 
escribio el himno en el articulo que publico en el diario 
"Sud-America" con motivo del centenario de su auto!' 
su abuelo don Vicente Lopez y Planes, y dice: 

"El bimno nacional fue escrito en ]a segunda habita
cion de la entrada de la casa (calle Pel'll. numero 295), so
bre una mesita de caoba de abrir y cerraI' comprada pOl' 
la familia de Lopez a los oficiales ingleses de Witheloc
ke en 1807. Se conserva esa tabla sencilla en que nacio 
el primer modelo de las marciales estrofas. Se conserva 
igualmente el tintero que contuvo la tinta que sirvio para 
escribirlo' '. 

Refiere las inquietudes y angustias del poeta pOl' no 
encontrar la inspiracion ni el metro que fueran dignos 
de la epopeya revolucionaria que ya en 1813 habia ba
tido a los espaiioles en Tucuman y Salta, en el Alto Pe
ru, en San Lorenzo y la Banda Oriental. El poeta arro
jaba la pluma desfallecido, temiendo que fuera Fray 
Cayetano Rodriguez, el cantor finisimo de Lise, el Me
tastasio de la revolucion, quien daria la nota, daria el 
anna virumque que la Asamhlea esperaba atenta. EI 
poeta rehuia SUR amigos ~T .010 RUR :fntimos Luca, Gar
cia, eran los poseedores de] secreto de sus desespera
ClOnes. 

La noche del S de Mayo concurre {t la Casa de Come
dias para asistir a ]a representurion de "Antonio ~
Cleopatra" de Ducos "aquel poeta tragico del Direc
torio y del Imperio, o'enio soberano que mutilo a Sha
kespeare y que ]0 propago en In escena francesa, sir
viendose del genio de Talma". 

En aquellos dias el teatro era la frag-ua del entusiasmo 
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en que se templaban los patriotas, como 10 fue pOl' mu
chos anos hasta IS] 8. rrodos los pasajes patrioticos del 
drama eran de oportunidad y se aplaudian, aplicados a 
las cosas y los sucesos. Despues del segundo acto, Lo
pez, deshaciendose de sus amigos que procuraban l'ete
nerIo, salio del teatro, con el cerebro ardiente, el corazon 
palpitante, el pecho henchido de inspil'acion. Puec1e de
cirse que el himllO habia naC'ido de -de aquel momento. 
8u gran O1tVe'rt'/,~re, "Old! i modales!" abriola escena de 
la cancion; la inspiracion habia tomac1o su vuelo sobera
no, con el metro valiente y marcial que habia sonado a1 
oldo del poeta, apaganc10 el metro debil, pastoral y ana
creontico de Luca ;'7 de Rodrfguez, refiejo tlmido de los 
versos del delicado Arrioza. POI' 1a calle, Lopez, con 
paso acelerado, pl'ocuraba lleg-ar pronto a su casa, por
que las estrofas, unas detras de las otras, se amontona
ban y desparramaban bu cando la hoja del papel en que 
deblan vaciarse. Llego ii su casa a las diez de la noche, 
encendio la luz; la familia dormia, y alli sobre la mesa, 
casi vertiginosamente, cayeron lilla a una las octavas que 
un ano despues debian sonar en todos los ejercitos ar
gentinos y, ocho anos despues, en toda la America del 
Sud. Lopez no durmio aquella noche, le?o y releyo su. 
estrofas; su entusiasmo, su excitacion, no Ie permitieron 
enmendar los versos debiles de que a1gunas de ellas se 
resienten. Al dia iguiellte, Lopez, como Rouget de Lisle, 
busco a sus amigos, a Luca, Passo, don Juan F. Garcia 
y les leyo su borradol', arrancando en ellos las pl'imeras 
lagrimas de entusiasmo que debra hacer surcal' pOl' 1'08-
tros argentinos la cancion patria". 

En la sesion del 11 de Ma;.'o de 1813, don Vicente Lopez 
y Planes presento su canto hel'oico que, desde su pri
mera estrofa, fue saludada con aplauso, pOI' los diputa
dos y la barra. Fray Oayetano Rodriguez, despues de 
abrazar col'dialmente a su colega Lopez, declara que, en 
su opinion, "debla sancionarse pOl' aclamacion el que 
acaba de leerse' '. La Asamblea asi 10 hace ordenando: 
(' rrengase pOl' 1a unica marcha nacional, debiendo pOl' 10 
mismo sel' 1a que se cante en todos los actos publicos y 
acompanese en copia certificada al S. P. E. al efecto 
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prevenido en el pI'esente decreto ".-J·uan La1'rea, pl'esi
dente.-Hipolito rieytes, secretario. 

El entusiasmo de la barra era tal, que recorrio las 
calles repitiendo: "j Oid, mortales, el grito sagrado: 
j Libertad! j Libertad! j Libertad!" y el 25 de Mayo de 
1813 los alnmnos de la escuela que dirigia el educacionis
ta don Rufino Sanchez, entonaron el himno nacional en 
la plaza de Ia Victoria ante el pueblo alIi congregado. 

Para mayor ilustracion, acompanamos copia del him
no y de la circular que el Triunvirato dirigio a los Go
bemadores, Intendentes y al general Rondeau que co
mandaba el ejercito patriota en la Banda Oriental. 

"Hemos recibido con fha de hayer la Soberana de
cIaracion que sigue : 

La A. G. C. de las Provs. unidas del Rio de la Plata ha 
expedido el decreto sigte: Aprobada pOI' esta A. G. ]a 
cancion qe. Pl'. comision de este Soberano Cuerpo en 6 
de Marzo Ultimo ha trabajado el Diputado Lopez, ten
gase porIa unica marcha nacional debiendo Pl'. 10 mismo 
sel' la qe. se cante en todos los actos publicos, y acom
panese en copia certificada al S. P. E. al efecto de 10 
prevenido en el presente decreto-Lo tendra asi enten
dido el S. P . E. pa. su debida observancia y cumpto. 
Bs. A~'. 11 Mayo de 1813-htan Larrea, Presidente.
Hipolito Vieytes, Secreto." 

Dil'igimos.a V. S. copia de la expl'esada cancion pa. qe. 
transmitida a qnes. corresponda en el territorio de s1.1 
mando, sirva a los fines que dispone la Sba. Asamblea, 
ft inspiral' el inestimable caracter nacional, y aquel he
roismo ~' ambici6n de glorias qe. ha inmortalizado a los 
bombres libres. 

Dios Gude. a V. S. ms. as. 
Bueno~ Aires, Mayo l~ de 1813. 

Ant. A. J onte.-Nicolas Rodriguez Pena.-J ose J u
lian Perez.-Juan Manuel de Luca.-Secret. de Gobern. 
lnterino. Al GO'i'or. Intend. de la Provc ..... . 

Se encuentra en el archiyo la copia del himno certm
cada pOl' Dr. Velez. Secretario del Govn. Intend., la 
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-circular que se dirigia Ii los Gobernadores Intendentes 
-de las Provincias y la nota pas ada al general Rondeau. 

H1MNO NACIONAL ARGENTINO 

SANOIONADO POR LA ASAMBLEA GENERA[, CONSTITUYENTE EL 11 DE MAYO DE 1813 

Copia certi/icada existente en el Archivo Nacional y que rue ot'denada 
,por el Superior Decreto de la Asamblea y que la sigltiellte canciOn sea en las 

Provincias Unidas, la unica Marcha Patri6tica 

10 

Oid, mortales el grito sagrado 
Libertad, Libertad, Libertad, 
Oid el ruido de rotas cadenas 
Ved ell trono a la noble igualdad. 
Se levanta a la faz de la tierra 
una nueva gloriosa nacion 
coronada su cien de laureles, 
y a sus plantas rendido un Leon. 

Sean eternos los laureles 
qe supimos conseguir 
coronados de gloria vivamos, 
o juremos con gloria morir. 

De los nuevos campeones los rostros 
Marte mismo parece ani mar: 
la grandeza se anida en sus pechos 
a. su marcba todo hacen tern blar. 
Se conmueven del Inca las tumbas 
y en sus huesos revive el ardor, 
10 que vA renovando a sus hijos 
de la Patria el antiguo esplendor. 

Sean eternos los laurelcs, etc. 

30 

Pero sierras y muros se sienten 
return bar con horrible frag~r, 
todo el pais se conturba por gritos 
de venganza, de guerra, y furor. 
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En los fleros tiranos la envidia 
-escupio su pestifera hiel, 
su Estandarte sangriento levantan 
provocando a la lid mas cruel. 

Sean eternos los laureles, etc. 

40 

,No los veis sobre Mexir.o y Quito 
arrojarse con sana tenaz? 
lY cual Horan banados en sangre 
Potosi, Cochabamba y la Paz? 
.lNo lo~ veis sobre el triste Caracas 
luto, y llantos, y muerte esparcir? 
lNo los veis devorando cual tieras 
todo pueblo g ue log ran rendir? 

Sean eternos los laureles, etc. 

50 

A vosotros se atreve Argentinos 
-el orgullo del vii invasor: 
vuestros campos ya pisa cantando 
tantas glorias hollar vencedor. 
Mas los bravos que unidos juraron 
su feliz libertad sostener, 
'3. estos tigres sedientos de sangt'e 
Juertes pechos sabran oponer. 

Sean eternos los laureles, etc. 

60 

El valiente Argentino a las armas 
·corre ardiendo con brio y val6r, 
el clarin de la guerra, cual true no 

·en los campos del Sud resono. 
Buenos Aires se opone a la frente 

. de los Pueblos de la inclita union, 
y con brazos robustos desgarran 

.al IbMico Altivo Leon. 

Sean eternos los laureles, etc. 
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70 

San Jose, San Lorenzo, Suipacha, 
amaas Piedras, Salta y Tucuman, 
Ja Colonia, y las mismas murallas 
del tirano en la Banda Oriental, 
son letreros eternos que dicen 
aqui el IJrazo Argentino triunfo, 
aqui, el fiero opresor de la Patria 
su cerviz orgullosa dohlo. 

Sean eternos los laureles, etc. 

80 

La victoria al guerrero Argentino 
con sus ala.:; brillantes cubrio, 
y azorado a EU vista el Tirano 
con infamia a la fllga se dio; 
Sus lJanderas, sus armas se l'inden 
por trofeos a la libertad 
y sobre alas de glol'ias alza el Pueblo 
trono digno, su gran Magestad. 

Sean eternos los laureles, etc. 

Do 

Desde un polo basta el otro resuena 
de la fama el sonoro clal'in, 
y de America el nomul'e ensefiando 
les repite nlortales Oid: 
Ya su trono dignif'imo alJrieron 
las Provincias Unidas del Sud, 
y los Jibres del mundo responden 
al Gran Pueblo Argentino Salud. 

Sean eternos los laureles, etc. 

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1813.-Es copia.- Dr. Ber
nardo Velez. 

En el tomo r. del Registro Oficial de la Republica, que 
comprende el periodo de 1810 a 1821, se encuentra in-
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serta la copia del Himno N acional, certificada por don 
Bernardo Velez, secretario del Gobierno Intend. de que 
es la aprobada por la Asamblea en su sesion del 11 de 
Mayo de 1813. En dicho volumen se hace constar que 
dicha copia, fue integra y textualmente tomada de "El 
Redactor" . 

En poder del discreto y juicioso compilador de docu
mentos historicos, senor Alejandro Rosa, se encuentra el 
autografo del himno del doctor Vicente Lopez y Planes 
y autenticado en el afio 1847 por el doctor Vicente Fidel 
Lopez, quien dice: "que ese es el Himno Nacional adop
tado por aclamacion en la Asamblea General Constitu
yente de las Provincias Unidas del Rio de la Plata por 
su Soberano Decreto de 11 de Mayo de 1813". 

Pues bien, tanto en el original como en el citado auto
grafo, el verso de la ultima estrofa es el siguiente: 

.Ya su trono dlgnlsimo abrleron 

"La primer a edicion de la "Cancion N acional ", dice 
Gutierrez, se hizo el 14 de Mayo de 1813, en el papel y 
formato de la "Gaceta Ministerial del Gobierno de Bue
nos Aires" y con tipos de la imprenta de "Ninos Expo
sitos", bajo el titulo de "Marcha Patriotica". 

En el ano 1877 se publico otra edicion por Aurelio 
Prado y Rojas, en la "Nueva Recopilacion de Leyes y 
Decretos de la Provincia de Buenos Aires' '. En 1879 
la edicion oficial que existe en el Archivo N acional y que 
hemos mencionado con anterioridad. 

En poder de particulares se hallaron copias del himno, 
que su autor regalaba Ii sus amigos; en algunos hizo 
modificaciones como ser el cambio del ver bo "ibrieron" 
por "alzaron" y una de estas tuvimos ocasion de verla 
en el Museo Historico y publicada en "Caras y Ca
retas" en el num. 242 del 25 de Mayo de 1903, con mo
tivo de las fiestas de confraternidad en honor de la de
legacion chilena. 

El hecho referido, no autoriza Ii discutir si debe can
tarse en una u otra forma, con tal 0 cual verbo, pues 
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debe estarse ala letra del himno que sanciono la Asam
blea que dice" abrieron" y cuyo original se encuentra, 
cuidadosamente guardado, en el Archivo N acional, a car
go del ilustrado y digno publicista senor Juan Jose 
Biedma. 

El verbo es "abrieron ", porque con ella se significaba 
que se abria "la Soberana Asamblea de los Pueblos y 
10 que esos versos quieren decir, en culta prosa, es que, 
ya la Soberana Asamblea, quedaba abierta ala contem
placion de todos los hombres ", como 10 dice el distin
guido historiador doctor Mariano A. Pelliza. 

El himno nacional ha sido publicado con distinta or
tografia y puntuacion, habiendose, en algunas ediciones, 
cambiado algunas palabras. 

Daremos una lista de esas ediciones : 

1.0 La Lil'a Argentina, del ano 1824. 
2.0 Parnaso Argentino, de Santiago de Chile, ano 1873, POI' Jose Domingo 

Cortes. 
3.· Aml!rica PoHica, de 1875, en Paris. 
4.° Leyes y Decretos de la Provincia de Buenos Aires, recopilados 

en 1877. 
5.° Torno I del Registro Oflcial de Ia Republlca. 
6.0 .EI Argentino>, del Dr. Mariano A. Pelliza 
7.° .Amllrica Llteraria>, por Francisco Lagomaggiore, de 1883. 

De esas ediciones, la del ano 1824 se hizo viviendo el 
autor del himno. 

Ahora bien, el verso primero de la primer estrofa, 
esta escrito en la siguiente forma: 

Oid, mortales, el grHo sagrado 
(N.·8 1 Y 6) 

Oid, mortales, el grito sagrado: 
(en Ia 5.) 

Oid, mortales el grito sagrado 
(enla N.04) 

Oid I mortales I el grito sagrado 
(N.· 7) 

El 2°. verso: 
Llbertad, libertad, libertad: 

(1) 

Llbertad, libertad, Jiberted, 
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Una copia fotografiada de Lopez y Planes, pertenece 
al ano 1813. 

Libertad, Ilbertad. libertad. 
(2-3-6) 

Llbertad. libertad, libertad; 
(4 y 5) 

Llbertad, lIbertad, liberLad! 
(7) 

Libertad. Llbertad, Libertad, 

La copia certificada del Archivo N acional. 

El 5°. verso: 

Se levanta en la faz de la tierra 
(1) 

El 6°. verso: 

Una nueva, gloriosa naci6n 
(N.· 7) 

Una nueva y gloriosa Naci6n, 
(N." 6) 

Debe escribirse: 
Una nueva gloriosa naci6n . 

El cora tam bien ha sufl'ido transformaciones : 
Sean eternos los laureles 
Que supimos conseguir; 
Coronados de gloria vi vamos 
6 juremos con gloria morir. 

As! se ha escrito generalmente. 
Sin embargo, la que se encuentra en el Archivo es asi: 

Sean eternos los laureles 
qe supimos consegutr 
coronados de gloria vivamos 
6 j uremos con gloria morir. 

Tercer estrofa. Debe escribirse: 

y no 
Todo el pals se con turba por gritos 

Todo et pals se conturba con gritos 
(7) 
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La palabra "envidia" del 5°. verso, debe escribirse 
en minuscula y no en la forma que 10 hace el doctor 
Carrasco. 

En Ia 2°. estrofa y 6°. verso, se ha escrito "hueco" y 
es huesos. 

Octava estrofa: 
Les repi~e mor~ale8 oid 

Les repi~e : IMor~aJes! i Oid ! 

Debe escribirse: 

Les repl~e morlales Oid: 

y finaliza: 
al gra n Pueblo Argentino SaJud 

yno 
Al Gran Pueblo ArgenLino salud . 

Para demostrar el error en que incurri6 el doctor 
Gabriel Carrasco, en su estudio sobre esta materia, 
acompaiiamos copia del himno en Ia forma que aconse
jaba se escribiera, porque asi 10 consideraba mas correc
to y se Ia quitaba todo 10 que 10 afea. 

(1) 

HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

SANCIONADO POR LA ABAMBLEI\. GENERAL CONBTITUYENTE EL 11 DE MAYO 

DE 1813 

Oid i mortale31 el grito sagrado: 
,Libertadl ,Libertad! ,Libertadl 
,Oid el ruido de rotas cadenasl 
,Ved en trono a la noble igualdad I 
Se levanta a la faz de la tierra 
Una nueva y gloriosa Naci6n, 
Coronada su sien de laureles, 
Y a sus plantas rendido un Leon. 

------------------~~ 
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CORO 

Sean eternos los laureles 
Que supimos conseguir; 

Coronados de gloria vivamos 

6 juremos con gloria morir. 

De los nuevos cam peones los rostros 
Marte mismo parece ani mar; 
La gmndeza se anida en sus pechos : 
A su marcba todo hacen temblar. 
Se conmueven del Inca las tumbas 
Y en sus huesos revive el ardor, 
Lo que va renovando a sus hijos 
De la Patria el antiguo esplendor. 

CORO 

Pero, sierras y mUl'os se sienten 
Retumbar con horrible fragol': 
Todo e1 pais se conturba pOl' gritos 
De venganza, de guerra y furor. 
En los fieros tiranos, la Envidia 
Escupi6 su pest,Hera hiel; 
Su estandarte sangriento levantan, 
Provocando a la lid mas crUel. 

CORO 

lNo los vais sobre Majico y Quito 
Arrojarse con zaiia tenaz? 
l Y cual Horan banados en sangre 
Potosi, Cochabamba y la Paz? 
l No los veis sobre el triste Caracas 
Luto, y lIantos, y muerte esparcir? 
l No los veis devorando cual fieras 
Todo pueblo que logran rendir? 

CORO 
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A vosotros se a treve, I Argentinos I 
El orgullo del viI invasor: 
Nuestros campos ya pisa, contando 
Tantas glorias hollar vencedor. 
Mas los bravos que unidos juraron 
Su feliz libertad sostener, 
A esos tigres sedientos de sangre 
Fuert.es pechos sabran oponer. 

CORO 

EI valiente Argentino, a Jas arm as 
Corre, ardiendo con brio y valor'; 
EI clarin de la guel'l'a, cual trueno 
En los campos del Sud resono, 
Buellos Aires se pone a la frente 
De los pueblos de Ja inclita Union, 
Y con brazos robustos desgarran 
Al Iberico altivo Leon. 

CORO 

San Jose, San Lorenzo, Suipacba, 
Ambas Piedras, Salta y Tucuman, 
La Colonia y las mismas mUl'allas 
Del Tirano en la Banda Oriental, 
Son letreros etel'llos que dicen: 
Aquf el brazo Argentillo Triunfo! 
Aqui el Fiero Opresor de la Patria 
Su cerviz orgullosa dobl6! 

CORO 

La Victoria, al guerrero Argentino, 
Con sus alas brillantes cubrio, 
Y azorado a su vista, el Tirano 
Con infamia a la fuga se di6; 
Sus banderas, sus armas, se rindell 

• POI' trofeos a la libertad 
Y sobre alas de Gloria alza el Pueblo 
Tr'ono digno a su gran magestad. 

CORO 

279 
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Desde un polo hasta el otro resuena 
De la Fama el son01'0 clarin, 
Y de Amel'iea el nombl'e ensenanuo 
Les l'epite: I Mortales! I Oid ! 
Ya su trono digllisimo abrieroll 
Las Provincias Vnidas del Sud! 
.y los liores del mundo responden: 
Al GI'UII Pueblo Argentino ISulud! 

Pero olvidaba que, el merito hist6rico del mismo, se en. 
cuentra basado en su original, tal cual 10 aprob6 la 
Asamblea Constituyente de 1813 y comunicada oficial
mente pOl' el Triunvirato. 

En cuanto a si debe 6 n6 reformarse el himno, cree
mos que no debe hacerse, pues es un monumento na
cional. 

El P. E. no puede modificar ni alterar la forma de su 
canto, pues la Soberana Asamblea decret6 que "esa Can
ci6n Nacional fuera la que se entonase en todos los actos 
publicos", y se elevaba al S. P. E. "para su debido cum
plimiento y observancia". 

Una Convenci6n Naciona1 es Ja {mica que podria mo
dificarla, si un plebiscito acordara Ja conveniencia de 
su reforma. 

As! qued6 establecido al discutirse ampliamente esa 
cuesti6n, que el doctor Osvaldo Magnasco, el talentoso 
jurisconsulto y orador elocuente, provoc6 en Jo Camara 
de Diputados el ano 1894. 

Nuestra hidalgufa y juzgando que Jas pasiones y he
chos sintetizados en el himno, eran "cosas del tiempo 
y no de Espana", nos ha hecho contemporizar supri
miendo eJ canto de la ultima cuarteta de la primera es
trofa. Puesto que integra mente no se canta el himno, 
bien puede cantarse una u otra estrofa, respetando el 
sentimiento altruista que existe en todo argentino y el 
respeto bacia la "madre comun". 

Los ingleses no se sienten molestados porque sus pro
pias bandas huhieran ejecutado e1 aria nacional norte
americana "Hail Col urn bia , happy land", ni las nacio
nes monarquicas europeas exteriorizan su descontento 
pOl' oil' "La Marsellesa" al pisar tierra francesa. 
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Los argentinos hemos proelamado que terminada la 
guerra "no hay veneedores ni veneidos". La paz impo
ne esa conducta y no nos sentimos zaheridos porque no 
Ie enrostremos a Espana que (t nuestros pies "cayo 
rendida". 

Conservemos el himno tal eual esta; sil'vanos de guia 
en nuestras luehas externas e intern as para inspirarnos 
en la libertad y conservar siempre gloriosa a nuestra 
naeion. ]j-'estejemos nuestras glorias sin molestar al ven
cido de aye I' ; pOl' el contrario, tratemosle con hidalgula 
y 10 veremos participar de nnestras alegrias y tristezas 
con toda el alma, templada en el sincero afecto que pro
duce la lealtad! 

Ahora. bien, hemos tenido a la. vista la edieion musical 
con la letra del Himno Naeional que ofieialmente usa e] 
Consejo Naeional de Edueaeion y hemos eomprobado 
que no 11a hecho alteracion alguna y el verso, en cues
tion, es cantado en la misma forma en que fue sancio
nado". 

"Yll su trono dignj~irno ahrleron , 

No podia ser de otra manera, pues, el ciudadano, que 
preside el Consejo Naeional de Educacion, es conocido 
pOl' su patriotismo y rinde el debido culto a las reliquias 
IJistoricas, como no 10 han podido desconoeer sus mismos 
impugn adores. Su buena fe y rectitud de miras debiera 
sel' respetada pOl' los que, sin mediI' el alcance de sus car
gos, no trepidan en herir la austeridad de un servidor 
leal de su pais al que destino y destina su talento y vasta 
j lustra cion. 

Alterar el himno, es tener impresiones contra su pa
tria, las que ningun argentino ha tenido, y esa cancion 
naeional perdurani de los siglos de los siglos, en forma 
mas permanente que el bronce y el granito, pues es el 
simbolo inmortal de nuestra nacionalidad. Sus estrofas 
vibranin en nuestros ordos impeliendonos al eumplimien
to de nuestros debel'es, como ciudadanos de un pueblo 
independiente, reeordando que la "libertad" es el grito 
Ragrado, que debemos eonservarla para "vi-vir eorona
dos de gloria" siendo "eternos" los laureles eonse-
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guidos y antes que abdicar de nuestro dogma democra
tico "juremos con gloria morir". 

La igualdad de Ja democracia, el ideal de la indepen
dencia que todos los patriotas abrigaban con ardor, el 
santo amor a Ia libertad, eran supremas aspiraciones que 
se yen condensadas en el himno y que, magistralmente r 

fueron cantadas por Lopez en un momento de feliz ins
piracion. gsas aspiraciones fueron coronadas con e1 
exito en la batalla de Ayacucho, epilogo de las victorias 
de Chacabuco y Maipo. 

En el se tiene escrita la verdadera historia de los su
cesos revolucionarios del ano 1810 al 1813. En el se en
cuentra el dogma democratico de los prohombres de 
Mayo, de los que desaflando los peligros, exponiendo sus 
vidas, honor y haciendas, nunca vacilaron en formar una 
patria "libre e independiente" para que ocupara un 
digno lugar en el concierto universal de Jas naciones. 

El i1ustre historiador don Bartolome Mitre Ia reputo: 
"el producto de la inspiracion sublime de un momento 
en que el poeta arrebatado, haciendo oil' a1 mundo e1 
grito sagrado de la libertad y el ruido de rotas cadenas 
y mostr€mdoles el trono de la iguaJdad levantado; ex
clama posefdo de entusiasmo: 

Se Jevanta 1'1 Ja faz de Ja tierra 
una nueva y gJoliosa naci6n 

LA MUSICA DEL HIMNOANACIONAL 

Romero cantaba las proezas de los griegos acompa
iiandose en su lira; David cantaba sus sa11nos que eje
cutaha en su arpa; pero Lopez llO era musico y tUYO 
que compartir su gloria con don BUlS Parera. 

Segun los datos recogidos por don Julio Nunez, Pare
ra era de origen catalan, teniendo 50 aiios de edad en 
esa epoca y viv!a en Ulla habitacion baja en la casa calle 
Belgrano esquina Chacabu('o. 

Era el maestro de musica de las primeras familias 
de Ia sociedad de esta ciudad; entre otras discipu1as 
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mencionaremos it dona Lucia Riera de Lopez (e po sa del 
autor del himno) y de Miguel de Lnca, que entonces te
nia catorce alios de edad. Concurria a todn las reunio
nes que se celebraban en casa de la senora Maria 8un
chez de Thompson, que era el punta elegido y frecuen
tado pOl' las damas, senoritas, caballeros, tribunos, poe
tas, guerreros y sac'erdotes y alH se comentaban los 
acontecimientos de ]a reyolucion de Mayo. 

Cuando el catorce de Mayo de 1813 aparecio ]a pri
mera edicion del himno, como 10 hemos rnanifestado an
teriormente, fue el poeta don Esteban de Luca quien 
llevo la primer hoja impresa, todavia humeda, sacada 
de ]a imprenta -'Y ante los eontertulianos de la senora de 
'fhompson, don Vicente Lopez y Planes, doctor Garcia, 
Rojas, Fray Cayetano Rodriguez, Valentin Gomez, Mo
lins, Parera y otros, leyo la produecion de Lopez, siendo 
escuchada con el mismo entusiasmo que supo despertar 
en la sesion de ]a Asamblea del 11 de Mayo. 

Despues de esa ]ectura, Thompson ejecuto el ]limno 
que David cantara al arpa marchando hacia el Area 
Santa, pues dicho senor poseia una coleccion de saImo, 
muy antigua que habia traido de lnglaterra. PaTera con
tinuo en el piano ese aire marcial, preludiando un acom
panamiento a los versos de Lopez. 

En ese ambiente de patriotico entusiasmo se invito a 
Parera, pOI' ]a senora de ':Phornpson, para que escribiera 
un aeompafiamiento a esa hermosa composicion y a>;1 
]0 prometio para ellunes siguiente "si podia traer a 19o 
presentable y, a falta de otro mejor, le corregiremos eu
tre todos". 

En]a cas a del senor Miguel de Luca, padre de Esteban 
y Miguel de Luea, que corre, ponde al numero 544- de la: 
easa reedificada de ]a calle Yenezuela, fue donde Parera, 
sirviendose del piano de cliclla familia, escrihio la ml1-
sica de nuestrn cancion naciona 1 y en segll tela instnl 
mentola para una pequena ol'questa . 

Se hicieron algunos ensayos en ]a sala del senor de 
IJuca, como 10 ha recordado el doctor Juan Maria Gu
tierrez, y ante los contertulianos de rrhomp on -:" luego 
se inyito para el mas vasto salon del Consulado, como 10 
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refiere el doctor Lucio Vicente Lopez en los siguientes 
terminos : "Poco tiempo de pues se agolpaba en la es
" trecba escalera de ]a casa del Consulado; nuestros 
I I abuelos y bisabuelos, las senoritas y las matronas 
" de aquel1a encapotada vilJa, con sus vestidos Gallant 
" de raso en los que la moda mundana y semipaga
I I na del primer imperio reinaba en todo su esplen
" dol', tomaban asiento en el gran salon para oil' 
I I el primer ensayo del bimno puesto en musica pOl' 
" don Blas Pal'era. Estaban am todas las mujeres de 
" los primeros salones argentinos; dona Maria San
I I chez de Tbompson, dona Mercedes Escalada, dona 
" Eusebia Lasala, etc.; todos los joyencs de la revo
" lucion, sus tribunos, sus sacerdotes, sus guerreros. 
" Aquel concurso se puso de pie y, con respetuoso si
" ]encio, oyo las notas de un bimno que debia ser el 
" monumento mas duradero de ]a Revolucion Argen
" tina". 

En ese recinto se reunia la Asamblea y asi quedo 
consagrada la musica del himno como un hecho con
sumado. 

El manuscrito del himno fue regalndo pOI' Parera 
{t don Miguel de Luca, bermano de Esteban y padre de 
las senoritas de Luca, diciendole estas palahras: I I Toma, 
a vel' si 10 aprendes tu", y el mismo Parera Ie ensefio a. 
tocar el himno pues era su diRdpu10 como 10 bemos de
jado referido. Dicho original 10 conservo y hoy se en
cuentra en poder de sus citadas hijas. 

El doctor Guillermo Rawson, que tan respetuoso era 
de las glorias nacionales, fue a casa del senor Miguel de 
Luca, acompanado de sus dOR hijas, y ]e rogo a dicho 
senor que ejecutara en el piano dicha partitura y des
pues de oir]a atentamente, dec]aro que esa era ]a mu
sica primitiva del himno que oyera en los tiempos de 
su ninez. 

Esa misma pal'titura se trato de adquirirla para el 
Museo Historico que dependfa de la Municipalidad en 
el ano 1893, a cuyo efecto hizo gestiones el entonces in
tendente municipal doctor don Federico Pinedo, a quien 
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Ie fue indicado que era conveniente recoger ese manus
<!rito original del himno~ pOI' el doctor Adolfo P. Carran
za y otros, pues se trataba de una reliquia historica. 

Dichas gestiones fracasaron, pues las senoritas de 
Luca se opusieron porque deseaban conservar ese teso-
1'0 glorioso. 

Es indudable que el Museo Historico es ellugar en que 
debia encontrarse, repitiendose el hecho de que, docu
mentos, retratos de proceres de la emancipacion, se ha
llen en poder de particulares, con todo el riesgo de per
{]erse al terminarse los vastagos de las familias y fue
ran a parar a manos indiferentes, que para el fuego los 
'eligen, como un medio de combustion. 

En 1896, el inteligente y discreto profesor de musi
'ca senor Alberto Williams, en su estudio sobre ,. Este
tica musical y conciertos sinfonicos ", que publico en la 
revista cientifica y literaria "La Biblioteca", que dirigia 
el senor Groussac, dice que comparo las diversas edi
-ciones del himno con el texto original en poder de las 
senoritas de Luca y aun cuando este no tiene el canto 
sino la parte de piano, llegaba a la conclusion de que 
el arreglo de Esnaola era el mas genuino, si bien habia 
embellecido el original, a pesar de sus incorrecciones de 
-<ll'monia. 

Numerosas ediciones se han hecho del himno y enu
mera las siguientes: "la del ano 1822 publicada en Pa
ris en la "Lira Argentina"; una edicion impresa en 
Londres y con el siguiente titulo: "Marcha del Rio de 
la Plata", acomodada al piano y dedicada al pueblo ar
'gentino pOI' J nan Monro; "Chant National de Buenos 
.Aires ", transcripci6n para piano pOl' Luis Messemae
kers, publicada en Paris; el arreglo para canto y piano 
publicado pOI' Esnaola en 1860 y que sirvio de modelo 
-para las ediciones posteriores de Pedro Albornoz, Bal
tazar Ponsjoan, Santiago Calzadilla, Gabriel Diaz, Mi
guel Rojas y Gracioso Panizza. Nicolas de Giosa, que 
-<lompuso veinte 9peras, introdujo el himno nacional en 
su ouvertura "La alborada de la Libertad ", que se eje
·cnto .el 25 de Mayo de 1873 en el teatro Colon, en donde 
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-(tiosa era el director de orquesta. Edmundo Grison, una 
para banda militar. Arturo Berutti intercalo el hirnno en 
una de sus overturas para orquesta". 

El rnismo senor Williams publico el himno armoniza
do a cuatro voces y a Capella, el cual fue cantado, pOI' el 
eoro de alumnos de su conservatorio "Buenos Aires", 
en la fiesta clvica que se organizo en el Ateneo en el 
ano 1895. 

En cuanto a 10 que se ha dicho de que la musica del 
himno es una reminiscencia de la Creacion de Haydn y, 
]a de otros, de que sufre las influencias del J'uramento de 
1.1:ercadante, el senor Williams ha manifestado de que, 
nespues de practical' un estudio atento soure el particu
lar, no ha encontrado una idea, un compas que habilite 
para sostener esa tesis respecto de la de Haydn y res
pecto de la seglmda, bastaba hacer presente que recien 
se estreno en 1837, en el "Scala" de Milan. 

En los anos 1900 y 1903 la popular revista "Caras y 
<caretas ", con los datos suministrados pOI' las farnilias 
de Lopez, Luca, pOl' el inspirado poeta senor Pastor S. 
Obligado que escribio la tradicion del hirnno, del doctor 
Adolfo P. Carranza director del Museo Historico, publi
co interesantes artlculos· relacionando loc:; antecedentes 
bistoricos del himno y de su musica, sena]ando las alte
raciones que este nab:ia sufrido, y transcribio la copia 
fotografica de la music a del hirnno original de Parera 
que se encuentra en poder de las senoritas de Luca, con 
los retratos de estas, de Lopez, Parera, Esnaola y co
mandante FaramiJlan, asi como la mesa y el tintero con 
que se escl'ibio la letra de la produccion de Lopez. 

Los hechos relacionados, siempre fueron del dominio 
publico, es la tradicion de la musica original unica que 
'8xiste, que fue transmitida de generacion en generacion 
.v cuya partitura debfa encontrarse en el Museo His
torico. 

El senor Alejandro Rosa, el distinguido director del 
Museo Mitre, en cuyo poder y de su propiedad particu
lar, encontramos el autografo del Himno N acional, au
ienticado pOl' el doctor Vicente Fidel Lopez, nos dijo que, 

3 * 



288 Himno NacioJlal Ar geJltillo 

en su concepto, la copia original de la musica de Parera 
era el ejemplar que se hallaba en poder de las senoritas 
de Luca. Que en cas a de la familia de Luca fue donde 
se escribio, instrumento y ensayo la musica pOl' vez pri
mera, pues don BIas Parera tenia intima amistad con 
dicha familia aSl como con las de Lopez, Passo, Thomp
son y otras. Todo 10 que sabia por haberselo oido decir 
al distinguido historiador doctor Justiniano Carranza y 
a dona Agustina Alvarez Cienfuegos de Rodriguez, su 
senora abuela y concurrente a las tertulias de Thompson. 

Esta opinion es, igualmente, respetable, pues em ana 
de un discreto y talentoso compilador de documentos his
toricos y, a dicho senor Rosa, se debe el hallazgo de la 
importante carta que el general San Martin dirigio al 
general Miles y en la que relaciona la entrevista memo
rab1e de Guayaquil, -precisamente, la que no tigura en 
los textos de bistoria y que no consta en la que, sobre 
el general San Martin, escribiera el general Bartolome 
Mitre. 

POl' 10 tanto, ese es el concepto general en que, publi
camente, se ha tenido, como original, esa partitura de 
puno y letra de Parera, la que jamas fue desconocida 
y su tradicion llego hasta nuestros dias, acogida con re
verente respeto. 

La musica de Parera es senci11a y carece de las per
fecciones del arte, pues se escribio en una epoca agitada, 
apremiosa, en que era preciso tener un acompanamiento 
para esos versos de Lopez y poder ser cantados en el 
aniversario del 25 de Mayo de 1813, adaptandolo para 
que fuera entonado por el mayor nlimero de voces posi
ble y la escuela de canto no era para todos, ni tenia. los 
adelantos modernos. 

Pero la musica, asi como la letra del himno, se ha 
transmitido de padres a hijos y se encuentran tan inti
mamente unidas que una nota musical recuerda una pa
labra del himno y viceversa, y es preciso tener en 
cuenta que, en el hogar del argentino, siempre se conser
yO el culto por las glorias nacionales y, entre enos, un 
\-ug:ar ~;)l:ele1'ente tu:\'o el b.imno, '901'(\\'1e 'i:.1.\. 1'itmo me1o-r 
recuerda y demuestra el verbo revolucionario de 1810. 
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Es probable que el mismo Parera nocreyera que su 
producci6n inmortalizaria su nombre, pues, como buen 
espanol, no era partidario de nuestra" Revoluci6n, sin6 
que pOI' temor y necesidad contemporiz6 simplemente j 
tan es as] que, pOI' sus opiniones reaccionarias, tuvo que 
huir a la Colonia en el caj6n de su piano y en el que fue 
salvado casi tragicamente de casa de su comprovinciano 
Larrea. Le ocurri6 10 propio que a Rouget de Lisle que 
fue perseguido pOl' los mismos a quienes entusiastas con
dUcla a la victoria, en las valientes notas de "La Mar
sellesa". 

El primero que modific6 la musica del himno es el 
Renor Juan Pablo Esnaola, eximio pianista que curso 
RUS estudios en Europa y del que han quedado numero
sus composiciones, bailes, y el M iserere que, en la igle
sia San Ignacio, se toca anua]mente en el miercoles san
to. Una pagina de la musica de Esnao1a se reprodujo en 
e1 num. 197 de "Caras y Caretas" del ano 1903. 

Ahora bien, en el ano 1859 cada bata1l6n de linea eje
cutaba el himno de un modo distinto, debido a las correc
ciones de que "porque si" hacfan los directores de 
banda yen vez de uniformarlas, Esnaola fue encargado, 
pOI' e1 entonces inspector de banda teniente Farami1lan, 
para que escribiera el himno tal cuallo habia oido en su 
juventud, pue"s Esnaola naci6 en esta ciudad e1 ano 1808. 

Es 16gico que cada profesor de musica no pueda sus
traerse a las reglas del arte y no es de extranar que en 
un arreglo musical cualquiera se yea predominar el ge
nio soberano del autor. Desconocer ese hecho importa 
desechar Ia evidencia. Esnaola no pudo a menos que dar 
i\ su obra su sello personal, embelleci6 el original y, tanto 
en la introducci6n como en su texto, verific6 modificncio
nes. Tan es asi, que esa producci6n la encontro Williams 
In mas genuina de las demas con relaci6n al original 
aut6grafo de Parera de referencia. 

Pues bien, esa musica, asi escrita, fue a manos del 
teniente senor Faramillan, y este sac6 ~7arias copias 
que distribuy6 en las bandas militares de la epoca, pa
sRndose sin otro examen pOl' 10 hecho pOl' Esnaola y 
luego siguieron las alteraciones hasta el presente. 
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La musica sencilla que compusiera Parera, y que 131 
tradicion consagrara fue mirada con indiferencia P01-

los artistas musicales y no es raro que siguiendo e1 cri
terio caprichoso de EsnaoIa, otros quisieran interpretm-
10 que a su vez oyeran 0 recordaran en su juventud y esa· 
apreciacion individual sirvio para que cada maestro de
banda hiciera su arreg]o y con ellas se encontro el dis
tinguido Profesor sefior Pablo M. Berutti. 

Pero el abuso no puede acordar derecbos, siendo ex
temporaneo el procedimiento emp]eado, que afecta et 
sentimiento nacionaL 

Si una ley de Ia So berana A samblea de 1813 no de
claro oficial Ia musica de Parera , fu e porque el patrio
tismo de los prohombres de Mayo ]a consagr6 como
musica nacional desde su ensayo en la sala del Consu
Iado, inclinandose ante el hecho consumado, y ella fue
Ia que se ejecuto pOl' Parera en la plaza de la Victoria: 
acompafiando al cora de aJumnos de ]a escue]a del edu
cacionista sefior Rufino Sanchez y en la cas a de Come
dias e125 de Mayo de ]813, como consta en]a Gaceta Mi
nisterial del dia 28 al relacionar los festejos realizados
en la seman a de Mayo. Esa musica fue conservada por 
]a tl'adici6n, que es fuente importante de la historia, y' 
ella ba sefialado d6nde eXlste el autografo de Ia parti
tura de Parera. Hay, pues, elementos illlstrativos sufi
c-ientes para haberse evitado el caso que, en ese sentido,. 
se ha producido, a1 extremo de encontrarse tantas modi
ficaciones como ediciones se han publicado. 

No ha existido ni existe ninguna ley que disponga que
el Himno Nacional deba sel' cantado con tal 6 cnal 
musica, pues, el Congreso sigui6 la misma linea de con
dncta de ]a Asamblea Constituyente, confiando en que
]a tradici6n no seria alterada, porque e1 mejor cenSOl
era ]a conciencia argentina que reclama imperiosamente
que, mientras ]a tradici6n sena]e la' existencia de ese
nutografo y no se demuestre palmaria y plenamente su 
error, esa debe ser ]a musica que las escuelas y e] 
ejercito debe ejecutar, ]a de Pm'era no la que se cree
parecida, buscando con esas semejanzas la ' creaci6n do-
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un nueyo al'reglo musical que, no dudamos, se habra he
eho con buena intencion, pero creemos, que no debio 
hacerse. 

Con la musica ha ocurrido 10 que eon la letra del him
no; este se ha escrito con tantas diferencias como edi
eiones y la Ultima que conocemos, la del doctor Gabriel 
Carrasco, es completamente distinta de la original, cam
biando la acentuacion, poniendo mayu.sculas palabras 
que estan en minusculas, ~por que' porque asi Ie parecia 
al autor que quedaba mejor el himno, y no obstante eso 
pomposamente se lei a este epigrafe: "Himno N acional 
Argentino", sancionado por la Asamblea General de 
Constituyentes de 1813. Pues bien, 10 mismo paso con 
la musica. 

Debemos respetar el talento musical pero, francamen
te, 10 deseamos ver aplicado a otro genero de obras, pero 
nunca a 10 que conceptuamos una gloria nacional. Tam
bien 1a piramide de Mayo se Ie 11a querido modificar para 
hacerla mas artistiea, cuando en to do tiempo luctuoso 0 
tranquilo de nuestra politica fue respetada pOl' todos, 
como 10 ha recordado el doctor Juan Maria Gutierrez. 

Que facil es afirmar la existencia de un hecho, dicen 
no existe ninguna partitura de Parera que sea feha
ciente, pero i cuan dificil es probarlo! 

Los que afirmaron eso han debido justificar su aserto, 
pues, onus probandi incumbit ei qui dicit. 

El sefior Berutti se encontro con los inconvenientes 
citados y para uniformar la musica del bimno incurrio, 
a su vez, en el error de modificarlo, preeisamente en 10 
que acepb como hecbo indiscutido y tradicional, la In
troduccion del himno y altera el 20. y 3er. pentagrama 
de la misma, tpor que motivo ' ... para hacerla mas me
lodiosa. . Con que derecho'... porque asi 10 creia 
mejor ... 

Ahora bien, es completamente inexacto 10 afirmado 
por "La Prensa" del 25 de Mayo ppdo., de que haya 
una armonizacion Unica aprobada para todos los actos 
oficiales. Lo linico que ocurre es que, pOI' un decreto del 
P. E., expedido por el Departamento de Guerra de fe-
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cha r . de Junio de 1905, se manda adoptar el arreglo e 
instrumentacion hecho pOl' Berutti del Himno Nacional 
"para las bandas milital'es del ejercito" y el unico con
siderando te:s:tualmente transcripto es el siguiente: "No 
estando uniformada la instrumentacion del Himno Na
cional para las bandas militares del ejercito, el pre
sidente de la Repllblica decreta ... " 

Dicho decreto se encuentra en el Digesto de Guerra y 
en el tomo del Registro Oficial correspondiente al mes 
de Junio de 1905. 

Ese decreto es el unico elemento de juicio que existe 
f. ese respecto y se repite e] caso de Esnaola. 

Por ]0 expuesto se demuestni que es muy distinto 
]0 real it 10 anrmado en el articulo mencionado, y, en ho
nor a ]a verdad, debio publicar integro dicho decreto y 
no escndarse en el P. E., para sefialar conductas que 
consideran irregulares ~T en pugna con este. 

Lo unico es una mera instrumentacion arreglada por 
el senor Berutti, lisa y llanamente librada al criterio mu
sical de dicho ciudadano, ni mas ni menos. Nos parece 
que el ex presidente doctor Quintana procedio ligera
mente al consentir la alteracion del himno en esa misma 
Introduccion que no discuten, 10 que demuestra que se 
preferfa que fuera mas me10diosa, aun cuando no fuera 
1a tradicionaL 

E1 valor historico del bimno esta, precisamente, en que 
se conserTe tal cual es, con todas las imperfecciones e 
incorrecciones de armonia, pero que se cante y se ejecute 
su musica como en el ano 1813, como 10 ejecutaron los 
ejercitos libertadores, con esa musica sencilla, que la 
tradicion seiiala donde se encuentra el original auto
grafo, y que boy poseen las senoritas de Luca; con esas 
escasas melodias todo argentino se siente mas feliz al 
escucbarlo, porque Ie trae el grato e imperecedero re
cuerdo de ser la misma que entonaron nuestros antepa
sados, los campeones de ]a libertad, y por eso la consi
deran bella, muy bella I 

Por otra parte, si la Introducci6n sufrio esa alter a
cion, no es aventurado creer que, segu.n su ciencia y con-
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ciencia, el senor Berutti haya procedido a una nueva 
instrumentaci6n, desde que se declara que inspir6se 
principa]mente en la Canci6n Patri6tica, que supuso pa
recida ala musica de la Marcha Patri6tica de Parera. 

Si no tuvo presente ningun manuscrito de Parera ni 
las ediciones numerosas que se publicaron desde el ano 
1822,-y que el senor Williams puso en evidencia de que 
la producci6n de Esnaola se semejaba mas al original 
de Parera que se encuentra en poder de las senoritas 
de Luca,-no extrana de que resu] te una armonizaci6n 
distinta a las demas, Pero a el]o se opone la tradici6n 
como 10 hemos demostrado c1aramente. 

Se aduce de que esa "Canci6n Patri6tica" fue entre
gada Ii Berutti pOl' el malogrado y querido teniente ge
neral Luis Maria Campos y es extrano que la familia de 
este ignore que sea exacto el hecho, pues, no recuerdan 
haberle oido que poseyera esas partituras, como asi nos 
10 manifest6 el senor doctor Luis Maria Campos Urqui
za, que siempre estuvo interiorizado en 10 asuntos de 
su malogrado padre. 

Pues bien, es notorio que el general Campos festejaba 
todo aniversario de batallas u otros acontecimientos 
importantes, porque era un cultor de las glorias na
ciona]es, conservando inc6lume ]a tradici6n de ]a fa
milia argentina. 

POI' 10 tanto, es de extranar que no hubierale hecho 
manifestaci6n alguna sobre materia tan sagrada para 
su alma de patriota. 

II 

Para demostrar e1 caos que sobre la musica del himno 
se ha producido, acompanamos copia fotografica de las 
principales ediciones que hemos podido recoger y que 
datan del ano 1822 hasta ahora. 

A ese efecto, el distinguido musico, el senor Carlos Pe
dre]], ha hecho un estudio analitico y critico por encargo 
del Presidente del Consejo N acional de Educaci6n, co
mo puede verse al final de este trabajo. 

~----------~~----------~-----------------------
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Resulta, pues, que ninguna de esas edieiones se se
mejan y si se apartan de la musiea original. 

No ha existido el motivo que se adujo aproveehando 
la fiesta civica del 25 de Mayo, para ]anzar un grito de 
alerta y proclamar 'urbi et orbi que la "armonizaeion 
oficial" habia sido violada. Pero ~ que armonizaeion t 
~ donde se eneuentra? .. En ninguna parte! 

Felizmente, el sentido comun ha imperado y nos he
mos evitado que, una musiea parecida a la de Parerar 

fuera la ejecutada en todos los aetos ofieiales en el te
rritorio de ]a Republica. 

Sin embargo, pOl'que asi 10 creyo, dice" que 10 unico 
veridico es 10 de Berutti, porque cree que no existe par
titura de la musica original de Parera ... " Se habra sa
tisfecho el amor propio, pero se habra ocultado la ver
dad historica. 

E1 Consejo N acional de Educacion tiene facultad para 
revisal', modificar y aprobar to do texto para la instruc
cion primaria, la musica inclusive, asi como desechar 
todo 10 que no este de acuerdo con los principios cien
tlficos 0 no consulten la historia y ]a tradicion de la 
Republica. Es el unico que puede reveer sus mismas 
reso]uciones. No hace sino uso de los derechos que la ley 
Ie acuerda y, en consecuencia, nadie pllede sentirse per
judicado, aplicandose el conocido aforismo juridico. 

Si el P. E. en 1905 y por el Departamento de Guerra, 
adopto el arreglo de Berutti "para las bandas militares 
del ejercito", a su vez el Consejo, por derecho propio, 
dispuso que se cantara, pOl' los alumnos de las escuelas, 
e1 himno con la musica que considerara ]a verdadera. 

Ahora bien, & con que derecho se pretende imponer 1a 
version Berutti ~ bNo se desprende netamente del citado 
articulo que esa musica es todo menos la de Parera ~ 

Digace con valentia que es parecida a la de Parera, 
pero que no es la que se ejecuto el 25 de Mayo de 1813, 
que nos relata la Gaceta Ministerial de Buenos Aires, y 
que los prohombrp.s de la independencia, con lagrimas 
de alegria, oyeran en el salon del Consulado de que nos 
hablaba el doctor Lucio V. Lopez. 
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Si, en 1859, se dejo al arbitrio de un director de bandas 
que confiara a Esnaola la reconstruccion de la musica 
del himno, y sin otro estudio de antecedentes se Ie acep
to, no quiere decir que se deba tener como punta de com
paracion para el examen anaHtico de las partituras que, 
como la de el, se apartaron de la verdadera. 

De abuso en abusos y de error en errores, vamos si
guiendo en marcha desacertada, sin que cons ten en los 
archivos "todos los antecedentes" que invocan los in
novadores, y, proximamente, no sera la musica de Pa
rera la que se escuche, sino la de otro, y esa gloria Ie 
sera arrebatada, si nos decidimos a cantar el himno en 
forma distinta a que 10 hicieron nuestros antepasados. 

No dudamos de la buena fe ni del patriotismo de Es
naola, ni de Berutti, pero es sabido que, con la mejor 
de las intenciones, es muy humano el equivocarse y, 
ante el sentimiento nacional, nadie puede invocar un 
derecho superior. 

Todos han de considerar que el valor historico de 
nuestra "Marcha N acional", reside en que se ejecute 
en la misma forma que en 1813 en la sala de la familia 
de Luca ante los contertulianos de Thompson y que se 
ensayo definitivamente en el salon del Oonsulado. 

La musica que la tradicion ha indica do como original, 
es la partitura que conservan las senoritas de Luca. 

Ahora, para evitar el caos que existe actualmente, 
con ideramos que cualquier congresal debe promover 
la sancion de una ley que establezca sea obligatoria, en 
toda ]a Republica, la adopcion de ]a music a real de Pa
rera, y nos permitimos formular el siguiente proyecto: 

El Smado y Camara de Diputados de la Nacion, reum
dos en Congreso, sancionan con fuerza de Ley: 

Articulo I.o-El Himno Nacional sancionado por !a 
Asamblea Gmera! de Constituyentes de I8I3, sera cantado 
en todos los actos ojiciales, COlt la siguimte ml~sica original 
de don Bllts Pa?'e1'a: 
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Art. 2.
0-EI P. E. deberti 1'emitir un ejemplar de esta 

partitura a los Gobernadores de las Provincias y Territo
rios Nacionales para su debido cumplimiento y observancia. 

Aft. 3.° Queda derogada toia disposici(JJt que se oponga 
a la presente ley. 

Art. 4.° Comuniquese, etc. 

En esta forma desaparecera la anomalla de que e1 
bimno se cante con diferente partitura. 

Para terminar, recordaremos que las oraciones se 
vuelven por pasiva, ]0 que ocurre con la "anecdota edu
cadora" que se pretendio ap]icarle al senor presidente 
del Consejo N acional de Educacion, doctor Jose Marla 
Ramos Mejia, al decir: "hay m6sica que se oye con los 
oidos y se comprende con la cabeza; pero hay otra mu
sica que se oye con el alma y se juzga con el corazon". 

En efecto, como el ministro de Chile, Ie contestamos = 
]a musica que el argentino juzga con el corazon es la 
consagrada por la tradicion; pero no a la que es pare
cida a la de Parera y solo debida al talento musical. 

El Consejo Nacional de Educacion ba contribuldo a 
restablecer la verdad historica, 10 que Ie ha motivado 
esas criticas. 

Esperamos que el Cong-reso Nacional sabra responder 
al Hamado del patriotismo y concluira con el caos que 
hemos senalado. 

ALFREDO ARDOI~O POSSE 

Buenos Aires, Febrero de 1910. 
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Para conseguir los fines que se propone ]a resolucion 
(leI Con:::.ejo Nacional de Educacion, me parece necesa
rio caracterizarlos, mediante una clara enumeracion y 
examen de las condiciones a que estan subordinados. 
Desde luego, es evidente que las distintas versiones 
del Himno no ban respetado bastante ]a composicion 
del maestro Pm·era, pOl' cuanto la ban modificado ar
bitrariamente segun los gustos y las aptitudes tecni
cas de cada autor. La misma version para bandas del 
ejercito, oficializada pOI' el decreto de 10 de J unio de 
] 905, no ha sido publicada sino en reduccion para piano, 
ni se ejecuta en band as cuyo instrumental identico e in
,-ariable, asegure la permanencia de su escritura mu
sical. Las demfts versiones, aparte de variaI' en cada 
edicion, son preferidas sin un criterio estable que per
mita percibirlas de un modo analogo, sino uniforme. En 
las escuelas normales, en las dependientes' del Consejo 
N acional de Educacion y en las de la provincia de Bue
nos Aires, sin mencionar las demas administraciones lo
cales, se emp]ean versiones diferentes, cuya unificacion 
se impone pOI' virtud de las exigencias administrativas 
mas elementa]es y los sentimientos patrioticos menos 
discutibles. 

POI' tanto, es necesario escoger aquella version que 
conserve la melodfa original con 1a mayor exactitud, 
clentro de los respetos compatibles del arte y de 1a his
toria; que sea de facil ejecllcion. tanto para los instru-
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mentos mas generalizados, como para el diapason mas
comUn de las voces escolares, y que permita en la gran 
orquesta una instrumentacion artlstica, · destinada a las
solemnidades oficia1es. 

Si tal version no existiera, habria que prepararla 
so bre las bases indicadas, a fin de que, con la sancion de 
la autoridad competente, el Himno, como los demas tro
feos, emblemas 0 insignias de la nacionalidad, quedara 
determinado por formas precisas, al amparo de capri
chosas interpretaciones personales. 

Es asi como he realizado la tarea encomendada, que 
comprende desde el estudio del manuscrito autentico, 
hasta la escritura de una nueva version que 10 respeta 
mejor. IJa he confeccionado de acuerdo con las conclu
siones criticas que he deducido de este estudio y de su 
correlaci6n con las versiones mas conocidas. Voy a ex
poneI' los resultados de mi trabajo en el mismo ordenr 

a saber: primero, analisis musical y critico del manus
crito; segundo, anal isis de las versiones comunes; y ter
cero, demostracion comparada de la version propuesta. 
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MANUSCRITO DEL MAESTRO BLAS PARERA 

La fotografia del manuscrito autentico, 10 muestra 
-compuesto de dos paginas, no numeradas. Su titulo es-
-crito entre los dos primeros renglones del pentagrama, 
dice: "Himo N acional ". No tiene ninguna otra indica
ci6n, ni la letra del canto, por ser una mer a transcrip
ci6n para piano 6 clavicordio. De ahi que en su analisis 
deba conjeturar las indicaciones musicales sobre su eje
cuci6n instrumental y vocal, ateniendome a la tradici6n 
establecida sin discrepancia por las versiones existentes. 
EI autor no ha dejado 0 no se conocen las anotaciones 
indispensables sobre el valor metron6mico de la unidad 
de tiempo medio, ni sobre Ia manera lenta 6 rapida de 
la ejecuci6n, ni sobre circunstancia alguna relativa al 
acento, a la ligaz6n 0 al destacamiento de las notas. So
lamente ha puesto el signo del compas de compasillo, que 
rige toda la obra, y la armadura de la clave en el to no 
de mi bemol mayor. 

Una lectura general demuestra que en la composici6n 
de setenta y seis compases (PI. I y II), se distinguen mas 
que por el sentido me16dico, por la posici6n tradicional 
de la letra como partes distintas, la introducci6n, de 
veinticinco compases; la estrofa, de veintiocho; el inter
Iudio, de cinco, y e1 coro, de diez y ocho. 

En la introducci6n percibense dos perlodos : el primero 
de doce compases y el segundo de trece. En e1 primero 
hay tres frases. 

La primera frase es de cinco compases (1,2,3,4 y 5), 
contando e1 primer acorde de mi bemol mayor. La to
nalidad procede de tonica a dominante, para concluir 
-en t6nica. E xceptuados el primer compas, que contiene 
el acorde menciollado y el Ultimo, que contiene los acor
des de septima de dominante y eI de tonica,-la armoni-
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zacion de la frase se reduce u una duplicacion de ]n me
]odia.-EI diapason me]odico se desarrol1a en seis gra
dos, entre Ia sensible y Ia dominante del tono. Su inter
valo mas expresivo es el de quinta ascendente, produ
cido entre la ultima nota del com pas 2 y la primer a del 
compas 3. La melodia se desarrolla en quince notas su
cesivas. Las notas mas nlpidas son dos semicorcheas y 
la mas Ienta una redonda. En el total de las notas, diez 
son de igual 0 mayor duraci6n que la unidad de tiempo 
y cinco son de menor duracion. 

La segunda frase del primer periodo es de cuatro 
compases (6, 7, 8 Y 9), y termina en primer tiempo del 
compas 10. Modnla de una manera pasajera de mi bemol 
a fa mayor y fa menor, entendiendose que se ba omitido 
por error de copia, el signo de becuadro en el bajo, de
lante de Ia nota mi, que asi alterada se convierte en ]a 
sensible del tono de fa. Restablece ]a tonalidad de m1 
bemol en el Ultimo tiempo del compas 7, con Ia primera 
inversion del acorde de dominante, el cual se resuelve en 
el acorde de tonica, en el primer tiempo del compns 8, 
para conc]uir en el primer tiempo del compas 9 con 1a 
dominante del tono. Las dos ultimas notas del compas 8, 
se repiten nueyamente en el compas 9, para terminal' 
otra ve:r, la frase (In la dominante, en el primer tiempo del 
compas 10. Su diapason melodico se desarrolla en seis 
grados, entre Ia tonica y Ia superdominante. Su inter
val0 m{ts expresivo es el de cuarta ascendente, repetido 
tres veces en sol-do, fa-si bemol, mi bemol-1a bemol. La 
melodia se desenvuelve en quince notas, cortadas pOl' un 
silencio de negra, entre las 12" y 13" nota, en el compas 9. 
Todas estas notas son de igual dura cion que la UIlidad 
de tiempo. 

La tercera frase del primer periodo se compone de 
tres compases (10, 11 y 12). Tonalmente, se com:erva 
sobre la dominante en estos tres compases. Armonica
mente, e] todo descansa sobre el acorde de septima de 
ciominante, repetido seis veces. Bl diapason melodico se 
desarrolla en dos octavas, de dominante Ii dominante. No 
exist(l ninglin intel'valo, que sea bastante expresivo; pe-
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1'0 es de notal' Ia reiteraci6n insistente del si bemol, colo
cado en los tiempos fuertes, sin contal' el que inicia la 
frase. El ritmo de tresillos y Ia terminaci6n de Ia frase 
en una suspensi6n sobre la dominante, determinan en Ia 
expresi6n musical un significado de preparaci6n y de 
anuncio de ]a siguiente. La meloclia se desenvuelve en 
veintiuna notas, interrumpidas pOl' dos silencios de cor
cheas entre la 1] " ~-la 12a y la 16a y 17a nota del compas 
11. Las notas mas rapidas son diez y ocho corcheas, per
tenecientes a . iete tresillos; y la mas Ienta, una negra con 
puntillo. En el total de notas, diez y nueve son de menor 
duraci6n que la unidad de tiempo, y dos, de igual 6 ma
yor duraci6n. 

El segundo periodo de ]a introducci6n Uene tres fra
ses. La primera es de cuatro compases (13,14,15"!- 16). 
La tonalidad procede de ]a t6nica en los dos primeros 
compases; a la dominante, en los dos ultimos. Su armo
nizaci6n es en extremo sencil1a y se reduce al acorde de 
mi bemol, arpegiado en e] tercer compas (15) . Su din
pas6n mel6dico se desarrolla entre la t6nica y ]a do
minante, en doce grados. La melodia se desenvuelve en 
treinta y ocllo notas sucesiYas, de las cuales dos son de 
igual duraci6n que la unidad de tiempo, y treinta y seis, 
de menor duraci6n. De estas treinta y seis notas, veinti
cuatro son corcheas, agrupada en ocho tresilJos; seis 
son corchea con puntillo, y las otras seis son semi
corcheas. 

La segunda frasc del segundo periodo es de cuatro 
compases (17, 18, 19 Y 20), que se suceden so bre un pedal 
de tonica, formando una progresion ascendente, que tel'
mina como principia, en la tonica. Su diapas6n melodico 
ee desarrolla de t6nica a t6nica, en una octava. La melo
dia se desenYllelye en Cllarenta y nuevc notas. Menos la 
negra del primer tiempo del compas 21, todas son de 
igl1al ,-alor y est£m agrupadas en diez y seis tresilJos de 
corcheas. Segun ya 10 he apuntado, no existe ninguna 
indieacion que advierta si etas notas deben ejecutarse 
Jigadas, de tres en tres, de seis en seis, 6 de compas en 
(lOmpa. Tampoco existen las indicaciones correspOll-

4 
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dientes a la intensidad, que debe tener cada una de 
esas notas. 

La Ultima frase de la introduccion, tercera del se
gundo periodo, se compone de cinco compases (21, 22, 23 
24 Y 25), siendo el segundo compas (22) la exact a repeti
cion del primero. La tona]idad procede de la dominante 
ii la tonica, en repetidas cadencias perfectas, que se des
envuelven en tres acordes de mi bemol, dos en el com
pas 24 y el tercero en el compas 25. Su diapason melo
dico se desenvuelve en diez grados, de la mediante a In 
dominante, sin incluir el acorde de mi bemol a1 principio 
del primer compas (21), pues pertenece al final de frase 
anterior. La melodia se desarrolla en treinta y una notas 
sucesivas. Las mas rapidas son diez y seis semicorcheas, 
y las mas lentas tres b1ancas. En el total de notas, cinco 
son de igua1 0 mayor duracion que la unidad de tiempo 
y veintiseis de menor duracion. 

La estrofa se compone de veintiocho compases. Ha~' 
en ella cuatro periodos musicales diferentes. El primero 
es de ocho compases; el segundo, de seis; el tercero, de 
seis; y el cuarto, de ocho. Oada periodo comprende dos 
frases. 

La primera frase es de cuatro compases (26, 27, 28 
Y 29). La tonalidad procede de Ia tonica a ]a tonica, con 
una cadencia perfecta, del tercero a cuarto compas. Sn 
armonizacion es primitiva, pues el bajo repite invaria
blemente la tonica y Ia dominante. E1 diapason melo
dico se desarrolla en once grados, de tonica a subdomi
nante. Sus interva]os mas expresivos son los de ]a suce-
8ion me]odica de la cabeza de Ia frase, si bemol, do, re, 
mi .bemol, que en el desenvolvimiento de ]a estrofa se 
reitera tres veces, sin computar sus variantes. La melo
dia se desenvuelve en veinticinco notas sucesivas. Las 
notas mas rapidas son seis semicorcheas, ademas de un 
grupetto no contado entre las veinticinco notas de la 
frase. La nota mas lenta es una negra con puntillo. En 
el total de notas, siete son de igual 0 mayor duracion que 
la unidad de tiempo; diez y ocho, de menor duracion. 
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La segunda frase es de cuatro compases (30, 31, 32 y 
33), y con la primera, forma el primer periodo de la 
estrofa. Su tonalidad procede de la tonica a la domi
nante. En el tercer compas (32), la melodia desaparece 
para dar lugar a una formula de acompafiamiento, que 
se resuelve en el acorde de si bemol mayor, dominante 
del tono (33). El diapason se desarrolla en ocho grados, 
de la tonica a ] a tonica. No tiene ninglin intervalo, que 
pOI' su expresion merezca ser mencionado. La melodia 
5e desenvuelve en veintiseis notas; las mas rapidas son 
semicorcheas y las mas lentas son negras. En el total, 
tres son de igual duracion que la unidad de tiempo, y 
el resto, de menor duracion. 

La primera frase del segundo periodo es de cuatro 
compases (34, 35, 36 Y 37). Los compases 38 y 39 encie
rran la segunda frase de este periodo. En rigor, estas 
dos frases son mas bien dos motivos de una sola, pOI' 
estar repetido el primero (34 Y 35), en los dos compases 
siguientes, y pOI' ser el segundo (38 y 39) una replica 
melodica consecuente de la anterior. La razon que me 
ha inducido a denominar periodo al conjunto de estos 
dos motivos, reside en la diferencia melodica que la se
para de los periodos contiguos. Con esta salvedad, los 
dos motivos ((34 a 37 y 38 a 39) estan en el tono de mi 
hemol, modulado de mayor a menor (36 y 37), para ter
minal' en la dominante, en el compas 37. Continua e1 
modo menor en el compas 38 y vuelve a ]a dominante en 
e1 39. Su armonizacion elemental se efectua sobre las 
notas fundamentales de los acordes de tonica y de do
minante) en los compases 34 a 37, y se limita a una 
duplicacion del canto en los dos ultimos. El diapason me
lodico comprende dos octavas, de la dominante a la do
minante, y su caracteristica mas expresiva es ]a repeti 
cion de la anacrusis. La melodla se desarrol1a en cna
renta notas, de las cuales diez son de igual valor que la 
unidad de tiempo y treinta de menor duracion. Iniciado 
el canto al final del compas 33, parece luego interrumpir
se con una imitacion de clarines, en los compases 34 y 35. 
La misma formula se reitera en modo menor, para con-
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tinuar, con ma~'or amplitud, en los compase 3 ~. 39. 
El tercel' perlodo, ]0 mi mo que el anterior, puede con

siderarse como una frase desenvuelta en dos motivos. 
El primero, de cuatro compases (40, 4], 4-~ Y 4-3), en 
que los dos ultimos repiten los dos primm'os. El segundo 
(44 Y 45) es una replica melodica del antecedente. La to· 
nalidad procede en las dos repeticiones del primer mo
tivo, de ]a tonica a ]a tonica, para cuadrarse en el se
gundo moti",,-o, sohre la dominante del tono. IJa armoniza
cion de este perlodo es igualmente elemental, pues no 
se realiza sino sobre]a notas fundamenta]es de los 
acordes de tonica y de clominante. El diapason melodico 
se clesarrolla en seis grados de la dominante a la me
diante, modificada con la alteracion descendente, propia 
del modo menor. Aqul tambien ]a insistencia sobre la 
anacrussis caracteriza el periodo melodico, que e ex
pone en treinta y seis notas, cortadas por dos silencios, 
uno de negra y otro de corchea. Las notas mas I'apidas 
son cuatro . emicorcheas, ~T las mas lentas, diez negras. 

El cuarto perfodo contiene dos frases. La primera 
(46, 47, 48 Y 49), es de cuatro compases. La tonalidad 
se restablece subitamente en mi bemol mayor. En los 
dos primeros compases (46 y 47), ya desde la tonica 
hasta la subdominante; y en los otros clos compases, de 
la tonica Ii la tonica, pasando porIa dominante, Como 
en toda ]a ohm, Ia armonizacion muy sencilla no sale de 
las notas fundamentales de los acordes tonales. El dia· 
pason melodico de la fra e es de una octan, de ]a me· 
diante a ]a mediante. Como en 10 perlodos anteriores, 
la anacrusis simplificada caracteriza ]a expresion mu· 
sicaL La frase se desenvuelve en yeintitres notaR Poucesi
vas, interrumpidas pOl' dos silencios de negra. La nota 
mas rapida es una semicorchea, ~. siete negras Ron las 
mas lentas. 

La segunda frase del cuarto pel'lodo (50.51, 52~' 53), 
es identica a la primm'a, ya allalizada. 

El interludio de cinco compases puede considerarse, 
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porIa tonalidad r pOl' alglin carlicter del ritmo y de los 
intervalos me1odicos, como una coda de 1a estrofa. Es 
un 010 motivo de dos compases (54 y 55), cuya anacru
Ris arranca del final del compas 53, y se repite (56 y 57) 
con una ,'ariante de 1a anacrusis, en el 5:), 

La tonalidad pl'ocede de 1a dominante a la tonica, en 
los dos primeros compases (54 y 55). Se mantiene exac
tamente en los dos siguientes. Al terminal' el motivo, en 
eI primer tiempo del 57, la misma tonalidad se expone 
con e1 acorde de mi bemol; pero, en pO ' icion de 44. y 6". 
de efecto suspensivo, muy perceptible, pOI' la plenitud 
del segundo acorde perfecto en el mismo compas, reite
rado en el primer tiempo del 53. El diapason melodico, 
omitidos esto dos acordes perfectos, se desenvuelve en 
seis gradoR, entre la tonica y 1a superdominante. Su giro 
rna e:s:presiyo proyiene de ]a variante ya sefialada de 
la anacl'usis. En las dos YeCeR, se resuelve con 1a nota 
fa; pero en] a primera, parte de la dominante y sigue a 
la mediante, en una sucesion de tercera menor y segunda 
mayor; mientras que en la , egnnda yez, parte de la su
perdominante y sig-ue Ii 1a dominante, en una sucesi6n 
de sep;unda mayor y cuarta justa. La melodia consta de 
veintiuna notas, no computados los dos mordentes de 
los compases 54 y 56, ni los dos ultimos acordes de los 
compases 57 y 58, que son agregados separables. Las no
tas mas rapidas son tres semicorcheas; ;'T las mas lentas, 
dos negras con puntillo. En el total de notas, cinco son 
de igual 0 mayor duracion que ]a unidad de tiempo, y 
diez y sei , de menor duracion. 

EI COl'O tiene diez y ocho compases. En esta parte, se 
distinguen tres periodos melodicos: el primero, de cua
tro compases (59, 60, 61 Y 62) ; el segundo, de ocho (63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69 Y 70) ; y el tercero, de seis (71, 72, 
73,74,75 y 76). 

El primer periodo esta formado pOl' un motivo rlt
mico, que, despues de l'epetido, conc1uye en una variante. 
La tona1idad ,procede de 1a tonica (59) a la dominante, 
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para volver a la t6nica en los compases de la variante 
(61 y 62). El diapas6n me16dico es de once grados. Va de 
la t6nica ala subdominante. Sus giros mas expresivos se 
pronuncian, primero en una sucesi6n me16dica de quinta 
justa al final del 59 y en el primer tiempo del 60; y el se
gundo, de cuarta justa, al final del 60 y en el primer 
tjempo del 61. La melodia se desarrolla en cuarenta no
tas. Las mas rapidas son treinta y dos semicorcheas, y 
las mas lentas seis negras. En el total, seis son de igual 
duraci6n que la unidad de tiempo, y treinta y cuatro, 
de menor duraci6n. 

El segundo periodo es de dos frases. E1 primer moti
vo (63 y 64) se repite sin variante (65 y 66) y forma la 
primera frase. La tonalidad procede de ]a dominante a 
1a t6nica, sin diferencia alguna en la repetici6n. El dia
pas6n mel6dico comprende una octava, entre la sensible 
y la t6nica. Sus intervalos mas expresivos, son los de 
cuarta justa en la iniciaci6n y en la repetici6n. La me
lodfa se desarrol1a en veintiocho notas. Las mas rapi
das son catorce semicorcheas, y las mas lentas, dos ne
gras. En el total, estas dos negras son las unicas de igual 
duraci6n que 1a unidad de tiempo, y las demas notas son 
de menor duraci6n. 

La segunda frase del segundo periodo (67, 68, 69 y 
70), se compone de un doble motivo, en que el segundo 
puede considerarse como una replica del primero. La to
na1idad procede, en e1 primer motivo, de la subdomi
nante a la dominante; para insistir en la replica, de la 
dominante ala dominante. EI diapas6n me16dico se des
arrolla en una octava, entre 1a t6nica y la t6nica; enten
diendose que se excluyen las duplicaciones de octavas, 
como en el periodo anterior, y las f6rmulas ritmicas 
cuya incorporaci6n producirfa un diapas6n de quince 
grados, desde la subdominante alterada (la becuadro) a 
la misma restablecida (la bemol). Su intervalo mas 
expresivo es el de quinta, en e1 primer motivo. En las 
veintiocho notas de la melodia, las mas rapidas son diez 
semicorcheas, y la mas lenta, una blanca. Tres notas son 
de igua1 6 mayor duraci6n que 1a unidad de tiempo, y 
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,Teinticinco, de menor duracion. Es digno de observarse 
que, en el tercer tiempo del compas 68, hay una calderon, 
que no tendria explicacion ni sentido, sino se admitiese 
la posibilidad de que, en la letra tradicional corresponda 
al calderon del canto, sobre la tercera silaba de "con
seguir". Luego expondre las presunciones que nacen de 
este hecho y las reformas que .ellas autorizan. 

El tercer periodo es una frase de seis compases (71, 
72,7374,75 Y 76), que puede considerarse formada por 
dos motivos de dos compases cada uno, que terminan 
con una coda, tambien de dos compases (75 y 76). La 
tonalidad procede de la dominante a la tonica, en los dos 
primeros compases (final del 70,71 Y 72) ; de la subdomi
nante a la tonica, en los dos compases siguiente (final 
del 72, 73 Y 74) ; yen la coda, se acentuan con repetidos 
acordes de tonica. El diapason melodico es de nueve gra
dos, sin incluir los acordes reiterados de los compases 
74, 75 Y 76. Se desenvuelve entre la sensible y ]a tonica. 
Su intervalo mas expresivo es la qninta justa, entre la 
tonica y la dominante, en el segundo motivo (73). El 
total de notas es de veintiocho, de las cuales, diez y ocho 
('orcheas son las mas rapid as, y dos blancas, las mas 
lentas. En el total, diez notas son de igual 0 mayor du
racion que ]a unidad de tiempo, y diez y ocho, de menor 
duracion. 

El analisis realizado permite apreciar el valor mu
sical y estetico del Himno, en una logica progresion de 
juicios, desde cada frase, periodo y parte, hasta el 
conjunto de la obra. 

En la introduccion, la primera frase (1 a 5), es de
ficiente hasta ]a negacion, en cuanto a la armonla. 
Mi sentimiento personal es que, al iniciarse, expresa, por 
la sucesion de intervalos de tercera y de quinta, cierta 
belleza, no exenta de majestad religiosa. La segunda 
frase (6 a 9), como todas las demas, dicho sea de una 
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yez, es tambien deficiente como armonizacion; pues en 
todo el Himno, el acompaiiamiento se reduce a las notas 
fundamentales de los acordes de tonica 0 de dominante, 
cuando no a una mera duplicacion del canto. La melodia 
de esta frase no encierra una expresion definible, ante 
la latitud que hoy tiene ellenguaje musical. La tercer a 
frase (10 a 12), esta caracterizada por un contratiempo 
irregular en el compas 11. Esta circunstancia despierta, 
con enfasis, imagenes marciales. 

En el segundo periodo de la introduccion, la primera 
y segunda frase son poco separables, en rigor de ana
lisis, pues las dos reunidas forman el discurso musical 
mas extenso de esta parte del Himno. Est~ discurso, esta 
asi, expuesto en dos formulas rltmicas: la de tresillos 
originada en la ultima frase del periodo anterior, y la 
de corcheas con puntilJo, unidas pOI' semicorcheas, donde 
el discurso revela, pOl' su ritmo, la mayor expresion mu
sical. La tercera frase es una coda, desprovista de sig
nificado estetico, cuyo solo objeto es de concluir la pro
presion ascenderite y confirmar la tonalidad de mi bemol. 

La introduccion carece de coherencia musical. Excep
tuadas las frases tercera del primer perfodo y primera 
y segunda del segundo (10 a 20), que ofrecen cierta ila
cion ritmica y melodica, y por tanto, algllna consecuencia 
en las ideas musicales-las ot1'as frases, a pesar de las 
cualidades seiialadas en la primera del primer periodo 
(2 a 5), son desemejantes y afedan]a unidad de la com
posicion. En la expresion del conjunto, predomjnan e1 en
fasis y las formas militares del 1'itmo. 

A pesar de estas razones, creo que es posible arreglar 
musicalmente la introduccion, armonizandola mejor. Si 
en esta armonizacion, algunas imitaciones de la primera 
frase (2 y 3) sirvieran de contracanto a la segunda 
frase del segundo periodo, la objecion contra la unidad 
de composicion disminuiria sus alcances. En cambio, 
se aumentarfa considerablemente la dificnltad de la eje
cllcion, ]0 que serfa contrario al proposito de este traba
jo. La imitacion de la seg-unda frase (6 y 7) aplicada a 
la armonizacion de la primera del egundo periodo (13 
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a 16), tampoco sel'ia recomendable en una version oficial, 
que debe ser facil, porque esta destinada a ser popular. 
No obstante estas consideraciones, me parece que, en la 
version oficial de gran orquesta, es mas permitido, nece
sario, corregir con los recursos sefialados y con otros 
que anotare, ese defecto de incoherencia musical de la 
introduccion. 

La primera frase de la estrofa (26 a 29), es la mejor 
de toda la composicion. El ritmo de la anacrusis inicial 
evoca imagenes grandiosas y marciales. La sucesion as
cendente y descendente del canto es un hallazgo afortu
Dado de inspinicion. La melodia vuela magnificamente. 
No encuentro palabra mas exact a para revelar el sen
timiento de viril elevacion que suscita. El segundo miem
bro de la frase (28 y 29) es tambien de alto valor ex
presivo. Las versiones posteriores 10 han modificado, 
sin mejorarlo. 

En el segundo periodo de la estrofa (34 a 39), la opo
sici6n del modo mayor y menor no se justifica en el sen
tido musical. AI contrario, segUn se vera luego, la tra
dicion de la letra determinada por las versiones existen
tes, que han suprimido esa oposicion, revela una incon
gruencia musical irreductible. Sin embargo, conviene 
hacer la salvedad de que, antes de terminar el tercer pe
riodo, en la replica (38 y 39), el caracter ascendente de 
la melodia levanta en algo la languidez del modo menor. 

El tercer periodo (40 a 45), en que continua el modo 
menor, sugiere observaciones importantes sobre la letra 
de la estrofa. Las expondre en su oportunidad. Aqui, 
respecto de la melodia, solamente cabe apuntar su ex
presion indecisa, melancolica y agitada. 

E1 cuarto periodo (46 a 53) es, como e1 primero de la 
estrofa, uno de los mejores del Himno. Ambos, bien cua
drados, encierran como en un marco de fuerza los dos 
periodos centrales, muy debiles. Esta disposici6n sime
trica contrihuye a atenuar la falta de unidad ya indicada. 
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EI interludio (54 a 58) hace de nuevo resaItar ese de
fecto por su caracter demasiado gracioso, como de una 
danza antigua, de elegancia cortesana. Las versiones han 
reagravado esta inoportunidad, al convertir la frase de
licada en una frase trivial. 

EI primer periodo del coro (59 a 62), es un preambulo 
breve, caracterizado por el ascenso melodico, por la su
~esion ya anotada de sus intervalos expresivos y por la 
rapidez de su ritmo. 

El segundo periodo (63 a 70), es el mejor del coro. Su 
marcialidad franca y firme, expuesta por el ataque de 
cuarta justa en la primera frase y por el saIto de 
quinta ascendente en la segunda, se encuentra afectada 
por el descenso de quinta, en el final de la frase repe
tida (ill timo tiempo del 63 a 64 y del 65 a 66). Este des
censo aItera enojosamente el caracter guerrero del dis
curso, con un acento impropio. Los compositores 10 han 
percibido muy bien al reformar la melodia original, su
primiendolo en sus versiones, donde ban substituido esa 
quinta descendente por su mejor y adecuada inversion. 
Las formulas ritmicas que terminan estas frases pro
vienen, con buena logica, del preambulo del coro. 

EI tercer periodo, que define con claridad el final del 
coro, contiene una feliz imitacion por disminucion, del 
primer motivo de la segunda frase del periodo anterior 
(67), desaparecido en las versiones. La cuadratura de 
este final muy categorico, es sin embargo, incompleta. 
Esta observacion evidente justifica en las versiones la 
repeticion del motivo imitado, antes de clausurar la 
~omposicion con los acordes finales. 

En suma, parece indiscutible que la obra musical del 
Himno ha sido concebida y realizada por un musico que 
no poseia todos los recursos del arte, ni de lejos. Pero no 
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se sabe nada ciel'to sobre su i1ustracion profesiona1 para 
correlacionar el suyo con los demas himnos nacionales y 
con la musica de su tiempo. A este respecto, toda ana
logia, reminiscencia 0 informacion que se Ie atribuya, 
seria supuesta y sin importancia. Sincera 0 no, su 0 bra 
tiene los caracteres de una improvisacion deshilvanada, 
con hallazgos felices, entre desfallecimientos frecuentes. 
POl' fortuna, los adelantos de la tecnica ofrecen recursos, 
que permiten subsanar algunos de sus defectos, en una 
versi6n artistica dedicada a la gran orquesta. Pero estos 
recursos son inaplicables ala versi6n popular, cuyo des
tino exige condiciones accesibles a la ejecuci6n y a ]a 
interpretacion de todos. POI' tanto, en ella se debe re
nunf'iar a to do mejoramiento musical del Himno. que no 
sea compatible con su ensefianza esco]ar y su difusi6n 
publica. Con tal criterio se impone la conclusi6n term i
nante de que 1a versi6n preferida ha de ser la que, mas 
aproximada al texto original, satisfaga mejor los requi
f>itos de armonizaci6n que Ie faltan. 

Para definirla, es preclso ante todo establecer 1a po
sici6n del canto en la sola composici6n conceptuada au
tentica, pero que no 10 indica. Todas las versiones, nin
guna discrepante, inician el primer "l;erso de 1a estrofa 
con la prirnera -Frase me16dica en el compas correspon
diente a1 25 del manuscrito. Continuan el canto hasta 
el primer tiempo del cornpas 33, final de la segunda fra
se, con la Ultima palabra del cuarto verso. En seguida, 
exceptuada la versi6n del maestro Juan Monro, que es 
la primera conocida, las dernas 10 suspenden, desde el 
segundo tiempo del 33, durante el primer motivo de la 
primera frase del segundo periodo, hasta e1 tercer tiem
po del 35. En el medio de este tiempo, 10 reanudan para 
continuarlo sin interrupci6n, hasta concluirlo en el pri
mer tiempo del 53, en e] final de la segunda frase del 
cuarto periodo, con la ultima palabra del octavo verso, 
despues de haber repetido tres veces el septimo verso y 
cuatro el octavo. Todas, esta vez sin excepci6n, callan 
el canto durante el interludio y comienzan el primer 
verso del corD en el ultimo tiempo del compas 62, junto 
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con el primer motivo del segundo periodo, 0 10 prosiguen 
sin interrupcion y 10 terminan, despues de repetir tres. 
veces el {litimo verso, para 10 cual han agregado al ori
ginal dos compases, desde el 74, antes de la coda final,. 
que son reiteracion del segundo motivo del tercer pe
dodo. 

Ahora bien, no se conoce dato alguno de caracter his
torico y positivo, que auto rice a so steneI' que la tradi
cion no ha alter ado la obra original, cuando ha estable
cido el canto en los lugares indicados. Esto es evidente. 
Por otra parte, el tercer periodo de la estrofa (40 a 45) ~ 
al acentuar pOI' su caracter expresivo el modo menor in
troducido en el periodo anterior, plantea ante el hecho 
mencionado, una cuestion muy importante. ~ Se cantaba. 
este periodo en la obI' a origina1 1 

La respuesta afirmativa, de acuerdo con Ia tradicioll r 

desprovista de fundamentos conocidos, determina pe
rentoriamente el jnicio ineludible de que, en esta parte 
del Himno, hay una absoluta contradicci6n, entre la ex
presion musical y el significado del verso. En efecto, ]a 
melodia, por la funcion peculiar del modo menor, expone 
o suscita imagenes 0 sentimientos depresivos y anhe
Iantes, mientras las palabras dicen que Ia "nueva y glo
riosa nacion ", levantada "a. la faz de la tierra" tiene 
"coronada su sien de laure]es y a. sus plantas rendido un 
leon". La reforma posterior, al substituir estos dos ver
sos, por los dos finales de]a Ultima estrofa-"y los libres 
del mundo responden: al gran pueblo argentino i salua!" 
-reagrava el contrasenticlo musical del canto, cuando la 
melodfa melancolica y agitada, desenvuelve, en extrema 
oposicion, imagenes grandiosas de fuerza y de orgul1o. 

La respuesta negativa de la duda, 0 sea la que consi
dera que el tercer periodo no se cantaba, sino que era un 
intermedio instrumental en el desarrollo de ]a estrofa, 
me pareceria preferible, como hipotesis 0 inducci6n 10-
gica y por sus resultados. En el primer punta de vis
ta, como hipotesis, el estudio analitico y critico del Him
no permite suponer que el autor no 10 concibio como un 
canto continuo, pues ]0 precedio de una introduccion y 
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10 suspendio en un interludio. Esta alternada sucesion de 
la melodia cantada y de la instrumental esta corroborada 
por la tradicion de las versiones, que ademas coinciden 
:al fijar un intermedio instrumental, en el segundo pe
riodo (33 a 35). Por tanto, seria de buena logica a falta 
-de datos documentarios, conjeturar que no era el segun
{lo, sino el tercer periodo el que cantaba; pues la in
terpretacion, en regIa de justicia, fayorece asi el merito 
de la obra. 

Si se objetara que esta conjetura carece de base his
torica, en primer lugar: no se mejoraria la tradicion con
traria, que tampoco la tiene; y luego, se incurriria en 
~rror, al desperdiciar las ensenanzas de la version de 
Monro, la pl'imera cronologicamente y quizas una de las 
que ha tratado mejor el Himno, como obra musical. 
Confirmada la respuesta negatiya con este antecedente, 
-que con'obora la indicada concepcion del autor, sus re
'RultadoH son tRIes, que no vacilaria en adoptarla, para 
-conservarlo. ; porque, al trasladar el intel'medio instru
mental del segundo al tercer periodo, quedaria sub8ana
do el mas deplorable defecto del Himno, ese confiicto 
inadmisible de las pala bras enf€tticas, afirmativas y 80-
lemnes, con la melodia lacia, ansiosa y triste. 

En esta forma, como intermedio instrumental, el tercer 
veriodo podria motivar dos explicaciones aceptables, 
para el gusto de la epoca en que el Himno se compuso. 
PorIa primera, denho del convencionalismo expresivo, 
tendria una pretension descriptiva de los penosos obs
taculos vencidos, antes de que la nacion independiente 
2pareciera coronada de laureles, vencedora de Espana; 
.0 en la reforma, antes de que laR demas naciones de la 
tierra la reconocieran y saludaran. PorIa segunda, ten
dria un valor musical de contraste, para hacer resaltar 
la ampHtud y la fuerza del canto del sexto verso, reno
vadas, despues de este tercer periodo, en el de los dos 
versos finales. Cualquiera de estas explicaciones se 
avendria con el arte ingenuo del autor y con Ia cultura 
musical de 8U amhiente, necesariamente mas sensitivo 
que ilustrado. 

- - --- - --
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Pero existe una tercer a solucion, la de suprimir todo 
intermedio y cantar sin interrupcion la melodia original, 
no sobre los versos 5°. y 6°. de la ultima estrofa, sino 
sobre los r. y 2°. de la primera, para continuar con los 
versos 3°. y 4°. de la misma, en el tercer periodo musical. 
Esta solucion tiene en su favor la version del maestro 
lIIonro, en cuanto prescinde de] intermedio, pftra que el 
canto prosiga sin suspenderse. Tiene en contra ]a con
cepcion atribuida al autor, pOI' presunciones nacidas de 
la division de su obra. Si estos argumentos se equivalen 
y entre si se anuJan, porque e1 primero no proviene de 
una auto rid ad historica, y porque el segundo no es sino 
hipotetico, de ninguna manera probado,-subsisten, sin 
embargo, consideraciones mas importantes, para soste
ner la necesidad del canto continuo. Desde luego, del 
punta de vista escolar y popular, es indudable que la su
presion del intermedio instrumental facilita el canto, al 
evitar e1 escollo de una nueva entrada. Ademas, si la 
expresion melodica es contradictoria con la letra de los 
versos 5°. y 6°. de la Ultima estrofa, no 10 es con la letra 
de los dos primeros de la primera, sobre todo, despues 
de la reiteracion del primer verso. En fin, en el tercer 
perlodo, la oposicion de ]a melodia y de los versos 7°. 
y 8°. de la ultima estrofa, disminuye notoriamente, si 
en vez de los mencionados, se cantan los versos 3°. y 4°. 
de la primera. Asi, los cuatro ultimos versos de la u]
tima estrofa se cantarian en el cuarto periodo, cuya ex
presion triunfal se adapta con exactitud al espiritu de 
las palabras. De esta manera, desaparecerian las expli
caciones convencionales referentes al valor de~criptivo 
del intermedio 0 a su funcion de contraste, consecuen
cias de buen sentido que no son excusables. 

En resumen, ]a tradicion del canto, con intermedio ins
trumental en el segundo periodo melodico, no es acep
table por el contrasentido expresivo que contiene. El 
traslado del intermedio instrumental al tercer periodo 
evita este inconveniente, pero, en cambio obliga a admi-
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tir convencionalismos sobre valores musicales aislados, 
sea como elementos descriptivos, sea como elementos de 
contraste. La supresion de to do intermedio instrumental, 
substituldo en la forma expuesta con el canto de la pri
mera cuarteta de la primera estrofa, es preferible, por
que salva todas las objeciones anteriores y redunda en 
mayor facilidad de ejecucion vocal, escolar y popular. 

POl' estas razones, que no creo ilevantables por no 
creerme infalible, pero que me parecen dignas de la aten
cion de personas competentes, me adhiero definitiva
mente a la tercer a solucion estudiada, y llego con ella 
v la conclusion de que para apreciar las versiones circu
lantes comparandolas con la composicion original, se 
debe considerar que en esta la letra del canto no aumenta 
sus defectos, sino que, al contrario, los corrige de la 
manera sefialada. 
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LAS VERSIONES 

Las versiones conocidas del Himno N acional no son 
transcripciones fieles ni parafrasis respetuosas del texto 
Qriginal, ya estudiado. Quizas porque SUR auto res no 10 
-conocian 0 por cualquiera otra causa que no me incum
be averiguar, estas versiones no conservan en su inte
p:ridad la composicion del maestro Parera. La diversi
ncan, sea reduciendola a una forma de cancion, sea alte
rando algunos de sus giros melodicos. 

Desde el maestro Juan Monro, los primeros traduc
tores, a quienes no conviene otra denominacion, prefirie
l'on des:figurarlo, con el evidente proposito de unifiear su 
-extructura musical. Luego, desde el maestro Esnaola, 
sus sucesores, mas inclinados a la tradici6n, la adopta
ron, restableciendola, con la mayor aproximacion al tex
to. Estos antecedentes me permiten clasificar las versio
nes segun sean analogas a la del maestro Monro 6 deri
vadas de la del maestro Esnaola. 

La primera fue impresa en Londres. Se titula "Mar
·cha del Rio de la Plata, acomodada (sic) al piano y de
dicada al Pueblo Argentino". Su lectura induce a creer 
·que el maestro Juan Monro 6 bien quiso enmendar los 
errores y defectos del original, 0 bien no 10 conocla sino 
de oidas) y se limito entonces a escribir la musica que re
·cordaba. En cualquiera de las dos suposiciones, es seguro 
que posela la tecnica de su arte, pues su version no es pa
-sible de reproches por faltas de ortografla musical. 

Mas que una marcha, por no ajustarse al ritmo defi
nido que este genero exige, es una canci6n con refran. 
'Substituye la introducci6n del original pOl' un pream
bulo propio, bien cuadrado, no exento de gracia, prove
niente de la primera frase de ]a estrofa. En el canto, se 
conduce con igllal independencia. Suprime los compases 
34 y 35 del manuscrito. Armoniza en modo mayor los 

<compases 40 a 43, correspondientes a los versos 7°. yR". 
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de la estrofa. Incluye una escala cromatica en el inter
ludio. En el coro, prescinde de los compases 59 a 62 y 
transforma la melodia en tales terminos que, exceptuada 
1a primera frase del segundo periodo, la obra original 
desaparece en una parafrasis con indicaciones libres, 
las cuales se han incorporado en las yersiones sucesivas. 

:rus indiscutible que esta yersion ha subsanado ]a inco
berencia musical y los contrastes inoportunos que afec
tan 1a obra del maestro Parera. Recomendable del punto 
de vista artistico, no es de ninguna manera aceptable del 
punto de vista historico, que debe predominar, segUn ]a 
idea dirigente de este trabajo. Sin embargo, es de con
F:.iderarse que en ella, pOl' vez primera, han aparecido las 
indicaciones verbales de movimiento, annque no valori
zadas en el metronomo actual, ya existente. Estas indi
caciones, repetidas en las versiones posteriores, han de
:fi.nido 1a tradicion del compas. 

Analoga 11 ]a del maestro Monro es la del maestro Mes
semaeckers, impresa en Paris, titulada "Chant national 
de Buenos A~Tes, transCl'it pour Ie piano". Es una can
cion de forma popular, sin letra, parecida a 130 constitu
cion del lied alemfm, pOI' ]a situacion de sus dos temas~ 
uno de los cuales precede al tema central y 10 conc]uye. 
:ruste mero enunciado revela que el autor ha procedido 
con tanta libertad, que su obra tiene carfLCter de para
frasis mas que de version. 

Su armonizacion es COlTecta y aun novedosa, pOI' ha
her introducido en e1 bajo, elementos tomados del canto; 
pero trata ]a melodia con tal desenfado, que en cierto 
momento deja asomar una franca reminiscencia de ]a 
Marsellesa. Con esto, dicho se esta cuanto sup rime y re
forma el original, de cuya introduccion e interludio no 
-conserva ni vestigios. Con meritos seme;)antes a la del 
maestro Monro, esta version debe excluirse pOI' las mis
mas razones CJue In de e te ultimo. 

Sin embargo, creo conveniente reimprimir como do
cumentacion eRtas Yersiones, cu:-os originales me han 
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sido comunicados por el maestro 'Villiams. Ellas de
muestran la extrema diversidad de interpretaciones que 
ha tenido el Himno. Entre estas, demasiado libres y pOl' 
tanto inadaptables a los fines que se persiguen, me bas
tara mencionar diversas fantasias. De caracter pianis
tico exclusivo, escritas en eillamado estilo "brillante", 
quedan fuera de los llmites de mi estudio. Su vulgari
zacion no suscita interes alguno de orden administrativo, 
ni pedagogico, y hasta es indiscutible, que puedan pro
mover a]gun interes artistico. 

La version del maestro Juan P. Esnaola ha sido im
presa en 1860, en Buenos Aires, con el titulo de "i Oid 
mortales el grito sagrado !-Himno Nacional Argentino 
-para canto y piano-musica del maestro BIas Parera 
-propiedad del edictor (sic)". Es el modelo musical 
de las numerosas versiones que despues se han publi
cado, sin que ninguna revele cualidades propias, que 
sean bastante notorias para justificar un estudio espe
cial. Asi, las conclusiones del analisis y de la critica de 
la obra del maestro Esnao]a les seran aplicables direc
tamente, sin que sea necesario bacer salvedades ante 
las pequenas diferencias de los puntos en que la han mo
dificado. 

Esta version conserva las cuatro partes ya discernidas 
en el Himno. Conserva tambien]a tonalidad y el compas 
y restab]ece ]a melodia original, sino en su integridad, 
en una relativa aproximacion, suficiente para distin
guirla de las versiones libres ya descritas. Sin determi
nar la unidad metronomica, introduce indicaciones de 
movimiento y de matices, algunas de las cuales coinciden 
con la version del maestro Monro. En fin, establece la 
letra del canto, en la misma situacion que han mantenido 
las versiones suce ivas. 
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En la introduccion, en el primer periodo, sup rime el 
primer compas, que no tiene en el original otro signifi
cado que el del acorde previo, con el cual los concertis
tas, al sentarse ante el piano, preparan el oido para la 
tonalidad de la obra. l'Jn seguida, duplica el canto de la 
primera frase, en la parte superior; armoniza el com
pas 4, con acordes de septima de dominante, y el 5, con 
el de tonica. Modifica el ritmo, en el compas 2, convir
tiendo en una semicorchea la corchea final; y ademas, 
cambia en una corchea la primera negra del 4. Indica 
el tiempo con la denominacion de maestoso; Ia intensi
dad, con la ahreviatura de forte; y agrega un portato 
sobre las tres ultimas notas del com pas 4. 

En la segunda frase, respeta con e:s:actitud la melodia 
y el ritmo. Armoniza como el maestro Parera, mejoran
do la escritura, salvo que en Ia ultima nota del compas 
7, no incluye la tercera en el acorde de dominante. Indica 
piano y legato en el compas 6; en los demas, ligaduras 
de expresion, extranas a los intervalos dominantes del 
diapason; yen elgla anotaci.on de mezzo forte. 

En Ia tercera frase, duplica el ultimo giro de la melo
dia y altera el ritmo de tresiHos y contratiempos irre
gulares del original, por una otra formula menos acer
tada. Funda la armonia sobre el acorde de dominante, 
en posicion cerrada. Indica la intensidad de piano, al 
principio de la escala ascendente; y Ia de mezzo forte, en 
el ultimo tiempo del compas 11. Lo mismo que en la 
frase anterior, la ligadura de expresion modifica el fra
seo natural de la melodia. En el ultimo compas, el cal
deron que en el original afecta la ultima nota, mas ra
cionalmente, ha sido trasladado al silencio consecutivo. 

En la primera frase del segundo periodo, sigue con 
precision la melodia y el ritmo. Armoniza con duplica
ciones aceptabJes el canto original, demasiado vacio. No 
da otra indicacion que la de piano, en el primer tiempo 
del compas 13, y omite todo signo que fije la ejecucion 
de los tresillos. 

En la segunda frase, sin modificar la melodia~ ni el rit
mo, hace resaltar la progresion ascendente del original, 
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con notas tenidas en la parte interior. Transforma el 
acompaiiamiento de tresillos, substituyendolos pOI' cor
cheas, con 10 cual ere a una dificultad de ejecucion. Indica 
viano en el compas 17; crescendo, desde el final del 18, 
hasta el 20, y no expone tampoco la formula de ejecucion 
de los tresiHos. 

En la tercera frase, sin altemr el ritmo y la melodia, 
eleva una octava el diapason, en los ultimos tiempos de 
los compases 21 y 22. Reemplaza la formula terminal 
del 23, por una otra anaJoga y mas feliz. No anota sig
nos de intensidad. Se reduce a ligar los arpegios y a 
acentuar con puntilJos las corcheas intermedias. 

En la estrofa, en la primera frase, dest1'uye Ia ana
crusis inicial, con una inadmisible alteracion de ritmo. 
Sin embargo, en el compas 26, mediante una nueva alte
racion ritmica, vigoriza la melodia. Modificala en se
guida sensiblemente en los compases 27 y 28, al dismi
nuir el diapason, sobre la primera palabra del segundo 
verso. Armoniza con dupJicaciones del canto 0 bien, con 
acordes plenos. No apunta otra indicacion que la de una 
ligadura en el compas 27. 

En la segunda frase del primer pe1'iodo, introduce pe
queiias modificaciones 1'itmicas, substituyendo las co1'
cheas iguales del original, pOl' corcheas con puntillo y 
semicorcheas. No altera la melodia, aunque Ia apoyatura 
del compas 31 queda sobrentendida en el mismo original. 
Armoniza los dos Ultimos tiempos del compas 30, con 
duplicaciones del bajo, que forman con la melodia dos 
quintas consecutivas. Omite toda indicacion. 

En el segundo periodo, destruye la anacrusis, cada vez 
que la encuentra. Introduce una nota indispensable al 
canto en los compases 34 y 36. Tambien, porIa necesidad 
de Ia letra y del acento prosodico, incluye una apoyatu1'a 
en el compas 37; pero sin necesidad alguna, cambia el 
segundo tiempo del 38. Altera el ritmo con las mismas 
formulas que en las frases precedentes. Armoniza du
plicando el canto en el alto, con acordes plenos, y dupJica 
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asimismo la mediante alterada del 34. Su bstituye el mo
do mayor del original, pOI' el menor, en los compases 34 
y 35; y en los demas, 10 conserva. Indica la intensidad 
de fortissimo en el compas 33; ]a repite, en el primer 
tiempo del 34; da la forte, en el final del 37; la de for
tissimo nuevamente, en el tercer tiempo del 38; y ]a de 
piano, en el acompanamiento del 36. Liga el compas 34. 

En el tercer periodo, continua la persecucion de la ana
crusis original. Repite los ritmos alterados ya descrip
tos. Es de observar que la nota del segundo tiempo del 
compas 42 es un mi bemol y no un re, como esta impresa, 
por error evidente, pues el autor no se habria permitido 
una licencia de esta especie. No modifica la melodia, sino 
wn la supresi6n de la nota inicial de la anacrusis del 
compas 43. Armoniza los compases 40 a 43, con un pedal 
de dominante, en el bajo, que se resuelve en posicion 
de 4°. y 6°., y en el alto, "adorna" con grupetti la nota 
si bemol, circunstancia que ha obtenido aprobacion una
nime en las versiones posteriores. En los compases 43 y 
44, superpone terceras agudas al canto. No inscribe otra 
indicaci6n que ]a de piano, en el compas 40. 

En el cuarto periodo prosigue las mismas alteraciones 
del ritmo y substituye, como siempre, las formulas de 
la anacrusis. Race descender una octava el diapason 
en los compases 47 y 48. Anota la intensidad de forte, 
en los compases 47 y 51. 

En el interludio reforma el ritmo de la anacrusis 
original, en el ultimo tiempo del 53, esta vez, la linica, 
con acierto, porque restablece la simetria ritmiea con 
td segundo miembro de la frase, salvando 10 que es qui
zas un error de eopia en la obra del maestro Parera. 
Modifiea Ia melodia, afiadiendole una eseala que llena el 
vaclo del eompas 55; pero identifiea la anaerusis del se
gundo miembro eon la del primero. En 10 posibIe, ha eo
rregido Ia armonizaeion, pero ha adoptado en el aeom
pafiamiento un ritmo de polka. No ha sefialado otra in
<djeaei6n de un calderon, sobre el {mieo acorde del 58. 
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En el coro, en el primer periodo, no desfigura el ritmo. 
A ltera 1a melodfa. en el tercer tiempo del 59 y del 60. 
Armoniza mejor que el original; pero termina la frase 
Robre la primera inyersion del acorde de tonica. Indica 
en el 59, el movimiento de allegro vivace; forte, en el 
primer tiempo de los 59, 60 Y 61; y liga correctamente 
las notas. 

En ']a primera frase del segundo periodo, transforma 
las corcheas seguidas de silencios de los compases 63 y 
65, en negras con picado, de ejecucion casi equivalente. 
rrranspone a la octava aguda el final de cada miembro 
de 1a frase. Oomo en el original, la armonia esta substi
tuida por una duplicacion del canto. Apunta solamente la 
indicacion de forte, en el ultimo tiempo del compas 62; 
marca un punta sobre las negras y un ligado correcto so
bre cada grupo de semicorcheas. 

En la segunda frase del segundo periodo, modifica la 
formula rltmica del acompafia.miento, reemplazando con 
negras los tresillos de corcheas del original. En el segun
do miembro de 1a misma frase, en los compases 69 y 70, 
mejora la prosodia musical, prolongando el valor del pri
mer tiempo del 69 y agregando una apoyatura de dOB 
tiempos en el 70. Reforma la melodia conforme ala mo
dificacion rltmica descripta; y en el segundo miembro, 
~n el 70, introduce un ornamento de vocalizacion, cuya 
iniciativa, incorporada en todas las versiones ulteriores, 
se ha reproducido en diferentes formulas de entusiasmo 
inventivo. Armoniza sobre acordes plenos, en el primer 
miembro; y en el segundo, sobre la tonica, duplica con 
octavas la melodfa, concluyendo con una resolucion sobre 
la dominante. Anota la indicacion de ritardando, en el 
compas 67; la de lunga y un calderon, sobre el primer 
tiempo del 68; un otro calderon, en el tercer tiempo del 
70; la indicacion de lento, en el cuarto tiempo del 68; y 
un lig-ado expre iyo, entre el primero y el segundo tiem
po del 69. 

En el tercer perfoc1o, afiade como compases finales, una 
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l'epetici6n del 72 y del 73, imprescindibles para cuadraI' 
el discurso. No altera el ritmo original. En Ia melodia, 
aparte del agregado, introduce en los compases 70 y 71, 
una variante me16dica, que proviene de la armonizaci6n 
primitiva; y un ornamento de tres notas, para llenar el 
vacio del segundo tiempo de los compases 72 y 74. Ar
moniza solamente el compas 71 y en los demas duplica 
el canto. No seiiala otra indicaci6n, que la de un calder6n, 
sobre Ia unica figura del ultimo compas. 

El anal isis efectuado contiene los elementos de la cri
tica, que permiten apreciar los meritos y los defectos 
de la versi6n del maestro Esnaola. 

En Ia introducci6n, la supresi6n del acol'de previo y 
la dup1icaci6n del canto se justifican, porIa raz6n en 
ella mencionada y pOI' el hecho de que la melodia ad· 
quiere mayor fuerza y claridad. La armonizaci6n es co
rrecta. Tiene, sin embargo, el defecto de insistir desde 
el principio en las cadencias perfectas, de dominante a 
t6nica, fatigantes pOI' su monotonia. En cuanto a las al
teraciones seiialadas del ritmo, es evidente que, para un 
buen fraseo, la escritura original de Ia melodia es pre
ferible. 

En Ia segunda frase, la omisi6n de Ia tercera en el 
acorde de dominante es un sensible error en la sonori
dad, que todas las versiones posteriores ban subsanado. 
Las ligaduras, pOI' las circunstancias mencionadas en 
el an3Jisis, desfiguran la expresi6n me16dica y el fraseo 
correcto. Las versiones sucesivas ban incurrido en igua
les faltas. 

En Ia tercera frase, se justiflca Ia duplicaci6n del can
to, paTa lIenal' el vacio del original; pero la reforma rit
mica de los contratiempos irregulares favorecen un vi
cio de ejecuci6n, que iguala el valor de las semicorcheas 
con eI de las corcbeas de tresi1lo, 10 que debi1ita e1 ca
racter marcial del Himno. Las ligaduras de fraseo, tam-
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bien aqui estan mal colocadas, por no seguir la acen
tuacion requerida por el ritmo. 

En la primera frase del segundo periodo, en el com
pas 15, deja muy resaltante la disonancia de la septima; 
y omite las indicaciones indispensables ala ejecucion de 
los tresillos. 

En la segunda frase, la transformacion del acompaiia
miento produce, sin ventaja, una dificultad de ejecucion. 
Favorece diferentes interpretaciones, por faltarle tam
bien la formula de realizacion de los tresillos. El crescen
QO, que concluye en el primer tiempo del compas 20, debe 
prolongarse hasta el compas 21, por exigirlo asi el des
envolvimiento melodico ascendente. 

En la tercera frase, se justifica la elevacion del diapa
son, por la expresi6n mas brillante que sugiere. Merece 
nprobarse la f6rmula terminal del compas 23, por tener 
mas amplitlld que el original. Las ligaduras y acentos 
anotados son irreprochables. 

En la estrofa, en la primera frase, la destrucci6n del 
ritmo de la anacrusis no tiene defensa justificable; pues 
la del maestro Parera Ie es, por todo concepto, preferi
ble, en Sll mayor valor expresivo de energia. En cambio. 
la reforma ritmica del maestro Esnaola, en el compas 
26, vigoriza el canto al substituir por una expresi6n mar
cialla exprsion menos definida del original. Tampoco es 
Hceptable la modificaci6n melodica de los compases 27 y 
28, donde se desfigura por completo una de las mejores 
frases del original. 

F.n la segunda frase del primer periodo, la alteraci6n 
ritmica favorece la expresi6n de fuerza y por esta cir
cunstancia, resulta mejor que la del original. En la ar
monizaci6n, la apoyatura impide pronunciar en el canto 
la palabra "cadenas", como aguda; pero, es aUn, dema
siado breve y afecta la regularidad de las notas analo
gas, en los compases 35 y 37. En el compas 30, se produ
·cen quintas y octavas por movimiento directo, de sono
rid ad muy pobre, que las versiones consecutivas no han 
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subsanado, ni aun con la duplicaci6n de Ia mediante en 
el bajo. 

En el segundo periodo, 10 mismo que en Ia primera 
frase Y pOl' iguales razones, ]a modificaci6n ri tmica de 
la anacrusis es inaceptable. La nueva nota introducida 
en los compases 34 y 36 es, en huena prosodia, impres
cindible para ]n ejecuci6n vocal. Las apoyaturas de los 
compases 35 y 37, se fundan en los mismos moti,os que 
Ia del 31 de ]a frase que antecede; Y pOI' tanto, se debe 
conservarlas. Pero llingun motivo excusa Ia desaparici6n 
en el compas 38, de ]a nota que en el segundo tiempo del 
original, pOl' reiterar ]a del primer tiempo, infunde a lu 
frase mayor vigor, prop10 del giro me16dico ascendente. 
En cuanto ala reforma de la modalidad en los compases 
34 y 35, se justifica p]enamente pOl' su reiteraci6n~ que 
en el original se hace en modo menor, despues de haberIn 
presentado en mayor, creanuo un contraste expresivo, 
que carece de toda significaci6n. La arrnonizaci6n, en los 
compases 34 y 35, mas enfatica que sonora, se ha1]a afec
la empobrece del todo. En los compases 36 y 37, en la 
tada pOI' una duplicaci6n de Ia mediante alter ada, que 
reiteraci6n mencionada, ]a armonizaci6n es tan elemen
tal como la del maestro Parera. Entre las indicaciones 
de intensidad, debe eliminarse el fortissimo, identico en 
]a anacrusis y en el primer tiempo del compas 34, para 
llevarlo solamente a este ultimo lugar, marcando un forte 
en el ultimo tiempo del compas 33; pues de esta manera 
se elude el contrasentido de ejecuci6n y de interpreta
ci6n, que implicaria indicaciones reparadas. 

En el tercer periodo, sobre el ritmo de la anacrusis 
caracteristica y sobre Ia supresi6n de ]a nota inicia 1 en 
e] compas 43, las observaciones antedichas subsisten y 
son bastantes, para preferir ]a f6rmula original. El 
acompafiamiento contribuye a desmnyar ]n expresi6n de
masiado languid a de In melodia. La armonizaci6n ruuy 
oeficiente, casi elemental, conduce al ruismo efecto, agra
vado en los compases 40 a 43 pOI' esos deplorables gru
petti, cuya aparici6n inesperada suscita impresiones po
co favorables a] debido respeto. En los compases 43 y 

6 
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44 la superposicion de terceras agudas en el canto] es un 
recul'SO vulgar, que pudo evitarse en beneficio de la 
fuerza expresiva. En fin, la indicacion de piano invita a 
interpretar estc periodo de una manera opuesta al sig
nificado del verso, tendencia de mal gusto, que casi siem
pre arrastra a los ejecutantes. 

En el cuarto periodo, substituye la nue\'a anacrusis 
pOl' su formula favorita, la cual, en este punto, requiere 
una vocalizacion mas, que pudo economizarse teniendo 
el Himno tantos accidentes de esta especie, enojosos pOI' 
8U frecnencia. En compensacion, debe aprobarse la for
mrua de los dos primeros tiempos de los compases 47 y 
51, que en el original se exponen, contra to do precepto 
de buena prosodia, pOI' una resolucion de giro ascend en
te, que convierte en agudas las palabras Hanas del canto. 
En la armonizacion, la superposicion de terceras sobre 
el canto, en el COmpaR 48, debilita la frase. La indicacion 
de forte en el tercer tiempo del 47, llevillldose sobre un 
elemento secundario, resulta puesta donde menos se 
necesita. 

En el interludio, las observaciones ya referidas al ana
lizarlo, son aplicables a este lugar, con una insiRtente 
desaprobacion del ritmo del acompafiamiento. 

En el coro, en el primer periodo, Riendo equivalenteR 
las formulas ritmicas, las del original son quizas menos 

. faciles, pero tambien menos triviales. En la armoniza
cion, la conclusion de la frase, hacicndose sobre la pri
mera inversion del acorde de tonica, la deja en suspenso. 

En el segundo periodo, en la primera frase, las con
clusiones establecidas en el anal isis, no suscitan juicios 
especiales. En la segunda frase, la modificacion ritmica 
del acompafiamiento, de acuerdo con las formulas ya em
pleadas, mejora el original; pero la reforma melodica 
que acompafia, es inaceptable; pues trasladandola a la 
tercera baja, resulta muy diferente de la melodlu pri-
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mitiva, mas rica de expresion, principalmente pOI' virtud 
de su intervalo de quinta ascendente. La cadenza intro
ducida en el compas 70, sin que tenga la excusa historica 
de existir en el original, no puede aceptarse pOI' las mas 
elementales razones del buen gusto y de la sobried::td, 
que deben regir la musica de un himno patriotico. 

En el tercer periodo, el agregado de dos compases es 
inevitable, para no truncal' el desenvolvimiento melodico. 
La modificacion del canto, en cambio, no se recomienda; 
porque, en el diapason mas grave disminuye la brillan
tez relativa del orig~nal. 

Las versiones para canto y piano, posteriores a la del 
maeRtro Esnaola, han conservado su melodia reformada 
y el mayor numero de sus elementos de armonizacion. 
'rodas persi ten en dejar desnuda la primera frase de la 
introduccion, con detrimento de su expresion majes
tuosa. Acentuan en el bajo la nota tonica solitaria, en el 
primer tiempo del compas 6, con mal gusto evidente y du
oosa formalidad. Mejoran, aunque no enriquecen, la ar
monizacion de esta frase; pero incurren en los defectos 
seiialados del fraseo. Prefieren al contratiempo irregular 
del compas 11 del original, la formula ritmica inven
tada pOl' el maestro Esnaola, menos marcial; y algunos, 
al armonizarla, en la region grave, cometen acordes en 
posicion cerrada, como si confundieran u sonoridad con 
la cantidad de notas que los componen. Satisfechos de 
la expresion melodica y ajenos a to do proposito de fo1'
talecerle armonicamente, se limit an a duplicar el canto 
de los compases 14 y 16. 

En la anacrusiR inicial de la estrofa, sometidos a la 
formula del maestro Esnaola, modifican el ritmo origi
nal, mejor incomparablemente. En el compas 26, con al
guna excepcion afectada por una esca la Inoficiosa, todos 
siguen el bajo del maestro Esnaola, sin salir de la to
nica, 10 que es monotono. En los compases 27 y 28, con-
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tinuan la alteracion melodica del modelo, inferior en 
grado indiscutible it ]a me]odia del original. En e] 30, 
sin excepcion, incurren en sucesivas quintas y octavas 
directas, aqui, inaceptab]es por e] efecto, que algunos 
vretenden e1udir, duplicando la mediante en e1 bajo, 10 
que es peor, como sonoridad. Todos tratan ]a anacrusis 
fOegun la manera ya juzgada del maestro Esnaola. 

Se atienen tambien {l sus indicaciones de intensidad en 
los compases 35 y 36, 10 que es contrario it la acepcion so
]emne :v afirmativa del verso. En el 37, como en el mode-
10 y en e1 original, agregan en el bajo un tremolo, m{ls 
enfatico que significativo. En el 38 desfiguran en cam
bio la primitiva melodia, suprimiendo la nota ya indi
nada en su valor expresivo. Desde el 40 hasta el 43, sin 
advertir la inesperada jovialidad que aqnellos Iamen
tables grupetti sugieren, todos los repiten, con alguna 
honrosa excepcion, que, cuando no dnplica el canto, 10 
nrmoniza 10 mismo, sobre un pedal de dominante 0 de 
tonica. En el 44, cnando no emp]ean una armonizacion 
analoga it la muy simple del maestro Esnaola, recurren 
{t ~,cordes plenos, de sonoridad excesiva. lDn el 46, con
tinuan su tradicion de acompafiar imperturbables sobre 
Ja tonica: si bien algunos se independizan de esta rutina. 
En el 4-8, superponen tercer as a] canto, que ]uego. en el 
52, restablecen conforme al original, que no debieron 
abandonar. 

En e1 interludio, con e] vulgar ritmo de polka ya apun
tado, afean y apesadnmbran la e1egancia un poco mozar
tiana del original. En e] coro, desde el final del 66 hasta 
el 68 excluido, desfiguran la me]odla, al trasladar el dia
}Jason una tercera mas baja; y so bre todo, al suprimir 
el intervalo de qllinta ascendente, ('llYO valor he sefialado 
antes. En el 70, es donde ]a cadenza tan inoportuna del 
modelo ha !'lido a veces sobrepasada por los traductores, 
en desenfados de vocalizacion, que alguno ha expuesto 
en terceras, arenas compatibles con ]a seriedad. En fin, 
en los compases 70 y 71, se apartan del original, para 
('oncluir, con el primer motivo de ]a ultima frase, trans
portado it una tercera, con el consiguiente apagamiento 
de vlvacidad. 
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LA VERSION PROPUESTA 

~Jn 8U dohle aspecto, el trahajo basta aqui rea1izaclo 
me ha permitido diferenciar y apreeiar los elementos 
musicales que componen la oura original y las versio
nes del Himno. As!, he puntualizado sus excelencias y 
RUS defectos, sobre la base de una critica positiva, que, 
siendo en absoluto ajenn {t mis sentimientos persona
les de cualquier especie egolsta, no 10 es a mis senti
mientos patri6ticos, m{ls influyentes que las puras ideas 
en la determinaci6n de los juicios enunciados. Estas ma
nifestaciones me parecen necesarias, para explicar los 
alcances de mi obra. 

POI' ser una obra de arte, 6 pretenderlo, y pOl' cuanto 
nace del fondo mismo de ]a historia nacional, no es una 
obra desinteresada, en el discutible concepto de esa es
t6tica cuya f6rmula serta Ia del arte pOl' el arte. Para 
un maestro extranjero, impenetrable It estos sentimien
tos colectivos y locales, quizas el IIimno pudiera ser 
considerado como una ingenua 6 abortada tentativa ar
tlstica. Quizas la severidad del dictamen, informado en 
las enseiianzas de la music a mas adelantada, llegara aun 
R definirlo como una inconsciente rapsoc1ia de mnsica 
comica, en In vieja acepcion italiana, 0 como una anti
cipacion prodigiosa al gran estiio de los Meistersin
ger. Tales opiniones serian sin duda rechazadas con in
c1ignncion, como contrarias al respeto c1ebido a las tra
diciones patri6tieas. Pero, dado el caso de que, en efecto, 
pudieran ('omprobarse fnncladamente, pOI' el solo hecho 
de prescindir de los sentimientos naeiona les y de Jas su
gestiones que ell os suscitan, semejante fall0 de una c1'1-
tica ahstracta, desprovista de vida emocional, careceria 
de toda tra'nscendencia realizable en una reforma del 
Himno. 

Es en virtud de estas reflexiones que no hallo reparo 
aiguno en confesar la parcialidad argentina que ha di-
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rigido mi tarea tecnica, pues estoy convencido de que 
la exclusiva preparacion profesional me habria llevado 
a proponer no una nueva version del Himno, sino el pro
yecto de un himno nuevo, donde, pOl' )0 menos en aspi
raciones hacia la fuerza, )a unidad, la elevacion de las 
ideas y ]a pureza del estilo, se corrigieran los defectos 
de incoherencia, de frivolidad y de COl'recta escritnra, 
que he seiialado en la obra del maestro Pm'era. En 10 
posible, mediante los mejores y menos discutibles r~cur
sos del arte, me he empeiiado en subsanarlos con la ma
yor conciliacion entre las exigencias de la musica y las 
necesidades conservadoras de la historia. Esta sera mi 
excusa, si los musicos desintel'esados y competentes, en
cnentran mi version demasiado aproximada al manus
crito original. 

Ahora, frente de las versiones circulantes, mi actitud 
es muy distinta, porque no les deho sino ]a justicia de 
earacter estrictamente intelectual, sin que puedan obnu
bilar mi criterio, ni animadversiones que no siento, ni 
deberes de veneracion, que no corresponden. AI estu
diar] as, he referido sin prejuicios la tradicion que han 
creado, sus meritos y sus faltas. En 10 posible, en cuanto 
se adaptan a )a forma primitiva, he sep;uido esa tradi
cion en sus buenas cualidades, aplicado a salvar sus 
(,lTores de musica y sus licencias inventivas. En este 
sentido, 1a version que propongo beneficia la experiencia 
acumu1ada pOl' los traductores anteriores, algunos de 
los cuales ban hecho algo mas que copiarse entre sf, de
dicados con toda verdad a introducir en el Himno los 
progresos del arte. No siempre han sido felices en sus 
propositos, pero sus mismas equivocaciones y fracasos 
Hon provechosos como los accidentes y los escollos que 
trazan un rumbo, al indicar las falsas direcciones que 
han de evitarse. 

En este concepto, el analisis precedente desprende pOI' 
exclusion, el de mi propio trabajo. Todas las objeciones 
concernientes a ]a me]od:fa, a] ritmo, a. la armonla, al 
acompaiiamiento, a1 canto, a ]a ejecucion y a ]a inter
pretacion se han convel'tido en reformas, que yo creo l'e-
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romendables en una version destinada a solicitar las 
sanciones superiores. Dos son las principales que con
viene demostrar, en sus razones y en su objeto. La pri
mera, concierne a la letra del canto y a la supresion del 
intermedio de la estrofa. La segunda, consiste en la du
plicacion de lOB valores de la segnnda frase, en el se
gundo periodo del coro. 

Las consideraciones anteriormente mencionadas en
cuentran aqul su aplicacion oportnna. Sobre laR tres so 
luciones posibles, que he analizado al ocuparme del in
termedio en la estrofa (33,34 y 35), me he acogido ala 
tercera, pOI' sus efectos ya sefialados en cuanto ala fa
cilidad de ejecucion, al sentido concordante de la melo
dia y del verso ~T a la supresion de los convencionalismos 
musicales, qne la modalidad menor del intermedio im
plican. 

Respedo (t la segunda frase, en el segundo perlodo 
del COl'O (67,68,69 y 70), la ejecucion vocal, sobre todo 
pOI' grandes mas as corales, infantiles 0 populares, tro
pieza en los cinco accidentes ya indicados, a saber: el 
ritardando prolongado desde el 67 hasta .el 68, el calde
ron del primer tiempo del 68, el lento desde el cuarto 
tiempo del 68 hasta el tercero del 70, la cadenza del 70 
y el calderon que la termina. Cada una de estas indica
ciones de movimiento requiere del cora una precisa ob
servacion del compas, que cinco veces sucesivas se diver
sifica en la batuta dirigente. De ahi, que casi siempre, 
salvo que se disponga de coros muy ejercitados, la eje
cucion de esta parte del Himno resulta defectuosa pOl' 
falta de simultaneidad, en la entrada de las voces. POI' 
otra parte, la cadenza de bel canto, aiiadida pOI' los tra
ductores) ya ha sido juzgada y eliminada. Sobre esta con
clusion y con el proposito de salvar los inconvenientes 
descripto. de ejecncion vocal, proyecto la reforma de 
duplicar los valores de esta frase, cuyo caracter melo
dico y rltmico, sin alteracion alguna del movimiento del 
compas, qneda asi conservado en su integridad, ('on re
lacion al original, y fijado en su interpretacion, al ampa-
1'0 de las variaciones veleidosas. 
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Fundadas estas reformas, me abstengo de analizar y 
juzgar las restnntes. No tengo fillS que decir, porque 
siento In clara conciencia, de que mi sinceridad me pro 
tege contra toda injusticia. 

Al termjnar este trabajo, que, como se cornprende ex
cede los limites de la competencja profesional, debo 
agradecer su cola boraci6n al doctor A. L. Lucero; direc
tor de ]a Biblioteca N acional de Maestros. 

CARLOS PEDRELL 
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Migraciones y arrinconamientos 
DE INDIOS SUDAMERICANOS (1) 

ZON A CENTRA L 

'SUMARJO: § II: Nociones historic.s, etnogr8licas, antropol6gicas, arqueol6gicas y lin 
giilsticas. Paradigmas: Chana-Guenaken - Tehuelche. § III. Zona orlental
Elementos de historia, de etnologis, de antropologia, de arqueologia, y de 
Iinguistica. Paradigm a : Guarani - Resumen. 

ZONA CENTRAL 

Suele considerarse Chaco la region comprendida en
tre III Sierra de Santa Cruz, r10s Bermejo y Pilcomayo 
alnorte y las orillas orientales del Salado y septentrio
nales del Segundo al sud y oeste; los r10s Parana y 
Paraguay al este. El Chaco esta. cubierto de montes 
impenetrables, llenos de caza y los r10s de pesca, de 
I:;uerte que se prestaba admirablemente para serYir de 
refugio a los indigenas que deseaban substraerse a 
las conquistas de indios y europeos. En esta region ha
l1abanse las hOI'clas mas agrestes y salvajes; casi des
aparece la agricultura y solo se dedican a la pesca, a 
la caza y a la cosecha natural de la algarroba, producto 
espontaneo de la tierra, que acia el apetito de carn1-
voros y herbivoros, sin excluir al mismo hombre. 

El Chaco con su grandes llanuras anegadizas induce 
{t la vida nom{ldica y si encontramos que Tonocotes, 

(1) Hase e1 onmero -1-H de EL MONITOR DE LA EDUCAcrON COl1Ul'. 

10 

---------------------------~-



392 Migraciones y arrinconamientos de indios 

Mataras, etc., labraban la tierra, ello explica porqne 
varios autores incluyen a estos indios entre las nacio
nes afectadas por la cultura del Cuzco, que les bajarla 
pOl' el curso del Salado, en cuyas orillas habianse ins
talado. 

El Rev. P. Lozano, entre las innumerables naciones 
del Chaco, enumera varias y las ubica del siguiente 
modo: los Guaycurues, .J: aparus, Mbayas, Guanas y Pa
lalis, de la otra banda del rio Bermejo hasta el 1'10 

(Garecayri); los Teutas, Palomos, Huarpas, Magosna, 
Charoties, etc., en los distritos que bana el Bermejo y 
el Salado; los Chiriguanos, comedores de carne hu
mana, cerca de Jujuy, etc., etc. El P. Lozano los coloca 
entre Tarija, Pilaya, Santacruz, etc. 

"Las mas de estas naciones andan desnudas... d
nense por la cintura una cuerda de que penden alre
dedor muchas plumas de varios colores, para celebrar 
sus fiestas y vestirse de gala. Otros se ponen ademas 
de esto, una corona de plumas en la cabeza y en tiempo 
de invierno usan de una como capa larga, formada de 
cneros de venado 6 de nutria, muy curiosamente co
sidos entre sl . . . Las mnjeres de algunas naciones an
dan totalmente desnudas como los varones, excepto 
algunas que se cubren algun tanto, cuanto apenas basta 
para la decencia ... " 

Continua Lozano describiendo: el go bierno de estos 
indios, que no reconocen en general ma que un ca
cique; su "ida nomade; su ajuar, consistente en una 
esterilla y una red para dormir, alglln cantarillo <> 
pedazo de calabaza para beber ... 

Todas estas tribus parecen haber inmigraclo del Tn
(:uman en cierta epoca (1), en que ]a mucha seca ori
ginaba hambre y peste "que Ie quitaba la vida sin 
remedio. " Han de exceptuarse los Chiriguanos "que 
estan a la puerta del Chaco por la parte del Perll" ... 
Bien que acerca del origen de esta nacion discrepan los 
autores, admitimos la opinion de los Revdos. P. P. 
Techo y Fernandez, corroborada pOl' Rufz Dlaz de Guz-

(1) EI P. Lozano fija esta reeha por eJ afio 1531 (era ,olga,'). 
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man, y sobre todo, por las eostumbres eanibales de 
aquellos indios: fueron de origen Guarani. Estos Chi
riguanos acompafiaron al portugues Alejo Garcia (( que 
del Brasil pasaba al Peru, a cuyos confineR llego antes 
de la conquista de los espafioles y que, aficionados del 
terreno, despues que mataron a Garcia alevosamente 
en el Parana, recelosos del castigo de los portugueses) 
se huyeron dos mil Paranas por el Pilcomayo y dos 
mil Paraguayos por otro camino y llegaron Ii los ter
minos del Peru ... " Su lenguaje guarani, de que usan 
hasta hoy, favorece mucho esta relacion. 

Cada chiriguano tiene tantas mancebas euantas pue
de sustentar. Estos indios son muy dados a la embria
guez: su genio 0 temperamento es inconstantisimo, co
mo generalmente, en todos los del Chaco, (( es mudable 
5. todo viento y hoy parecen hombres y manana fie
l"a . . .. Dan sepultura Ii u difuntos en una" grandes 
1inajas, dentro de las que ponen alguna comida, etc." 

-Vinn los Guay-curues rio pOl' medio del Paraguay. 
Las tierras que habitan son en tiempo de aguas (( tan 
pantanosas y anegadizas, que no se puede andar, y en 
tiempo de seea, tan ardiente 10 soles y faUa de agua, 
que se abre la tierra en profundas grietas" ... De aqlli 
puede inferirse el porque hasta ahora subsisten inde· 
pendientes y con mayor razon en la epoea de los es
pafioles. 

"La tierra propia de los Guaycurues fue antigua
mente la que llaman Caaguazu, como doscientas leguaf2 
de la Asuncion, rio Paraguay arriba; pero la desampa
raron por 10 comun, ya Ii causa de la guerra que entre 
i trajeron, ya porque llevados de su natural ferocidad 

y animo belicoso se separaron para conquistar a otras 
naciones y sujetarlas a su modo de vivir, como 10 con
siguieron con los ~oporus, Guana y Mbayas . . . " (P. 
Lozano). 

Afirma e1 autor que nos guia en nuestra investiga
cion que entre los Chiriguanos y Guaycurues estaban 
repartidos los dos puntos de oriente y poniente del 
Chaco y enumera tQdas 1a trihus intermedias, que pa-
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Ramo, pOl' alto; porque nue, ·tro objeto es principa1men
te Reiialar el origen 6 filinci6n probable 6 cieda de los 
indigenas sudamericanos. 

Los Orejones son denominados asi, no POl' tener muy 
gran des las orejas, sino pOl'que descienden de los Ore
jones, nobles del Cuzco, que e1'an los capitanes "que los 
lngas despachaban a sus conquistas". 

Corroborada con la pa1abra del marti1' Gaspar Oso
rio, traen los autores Ia noticia, de que en e1 Chaco 
"hacia donde estaba fundada la ciudad de Guada]ca
zar, lwllabase una tribu cuyos indios eran tan altos 
que extendiendo todo el brazo, no podia lleg-arIes a la 
eabeza. .. Vivian a orillas del Tarija... Su idioma 
0ra terso y pulido ... Las partIculas y verbos eran du
plicados, etc." Pero O;'o1'io no enuncia el nombre de 
tal uaci6n. 

Sigue e1 P. Lozano enumerando los cincuenta "pue
blos" de Matagnayos, que divide en dos gran des gru
pos: los coronados y los churumatas. Los p1'imeros, ade
mas de su lengna materna, hablan el guarani; los se
gnndos, di"ersas lenguas. LOR ubica pr6ximos a Jujuy 
y cerca de los Chiriguano '. 

Los Tobas, Mocobies ~' Tapilag-uas, hablan lengua 
rroba. Unidos con los Abipone,' hacian incursiones en 
Corrientes y 8anta Fe. 

l\1atagna~'os, Teutas, Tobas, Mocobies, Japi1aguas, 
XolotoR, Agayas, Aqnilotes y algunos otros "son cari
be:::, comedores de carne Immana, perfidos pOl' extremo, 
sin poderse fiar de 8U palabra, muy dados a la gue
ITa. .. la tienen <1 "ece con los Guaycurues. .. mas se 
pnedt'n llamar ladrones que soldados, porque nunca ha
cen cam a los espafioles, binO que acometen a hurtadi
Has y asegurando antes muy bien el lance pOl' medio 
de espias ... " 

llesumiendo, puede afirmarse que en el primer siglo 
de la conqui ta, el Chaco Gualamba estaba ocupado pOl' 
las grandes naciones iguientes: Tonocotes, Mataco-Ma
taQ:uayos, Guaycurues (Tobas, etc.), en ]0 que es hoy 
Chaco Au. tral 6 Argentino; y Guaycurues, Lenguas, 
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Enimagas, Lengnas Machicuys y Chanes, en el Chaco 
Roreal 6 del Paraguay y Bolivia. 

Pasando a esa parte de la zona central que ocupan la 
Pampa y Tierras Magallanica. 0 de Patagonia (1); 
zona separarla del Chaco pOl' las cerrilladas de Santiago 
del Estero, la sierra de Cordoba y el rio Segundo; he
mos de notal' desde luego, que en el primer centenario 
de la conqnista las naciones bal1adas son los Querandies 
y los Patagones, descriptos unos pOl' escritores co eta
neos y otro pOl' Pigafetta. 

En los siglos XVII y XVIII los Pampas substituyen 
a los Querandies; los primeros no deben confundirse 
con los otros pampas de origen araucano, que se ense
norearon de toda la Pampa en el siglo XVIII y la si
guieron poseyendo hasta 1880. A los primitivos Pampas 
aplican los autores el nombre de Pampas Puelches (0 
gente del Este); a los segundo" Pampas Moluches (0 
gente de guerra, Aucas 0 Araucano. ·). 

Dejamos de lado el tratar sobre los Comechingones de 
Cordoba; Buarpes, Moluches 0 Araucanos de San Luis 
~- Mendoza; Moluches, Chonos e indios de los Archipie
lago. Magallanicos y tambien los de estirpe Chana, pOl' 
razones obvias de penetrar y s610 nos ]imitaremos Ii tra
zar algunos rasgos caracterL-tico de los Tebuelches 0 
Patagones. 

Refiel'e Pigafetta que c1 los :1-9°30' entraron en una 
hahl a para illyernar ( San Julian). De improviso se les 
presenta un hombre desnudo, de estatura de gigante, 
que cantaba, bailaba y se echaba tierra en la cabeza ... 
J~ra tal su talla que los europeos solo Ie llegaban Ii la 
tintnra y, en general, era bien proporcionado. La car a 
grande y pintada toda de rojo y de amarillo a la vuelta 
de los ojos, con dos corazones blancos en medio de las 
mejillas. La escasa cabellera e taba emhijada de blanco. 
Su ropaje eran pieles de animales, cosidas con mucho 
cute ... Traia el indio 10 pies calzados con las mismas 
pieles, a modo de abarcas. En la mano cargaba un arco 

(1) Vease la erodita obra del salesiano don Lino Delvalle Carvajal , director del 
Observatorio de Patagones,- .La Patagonia». j tomos. Edic. de 1899/900. 
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corto y pesado, con cuerda algo mas gruesa que la de 
lID laud: las flechas eran corta , de carra y emplumadas, 
con puntas de piedra negra y blanca en lugar de hie
rro ... Las mujeres no eran tan altas como los hombres; 
pero mucho mas gruesas. Los pechos son de medio bra
zo de largo y se vis ten y pint an como los maridos, pero 
se tapan las partes con un cuero pequeno ... 

Estos indios sacaban fuego con la friccion de dos 
palos ... 

La zona que estudiamos, se liga intimamente en sn 
arqueologia con la Oriental, en sus dos extremos; pues 
"como en el Norte 0 Region de la Madera tenemos el 
palo como material de guerra of ens iva y defensiva, es 
la Piedra que entra a uti1izarse en el Sud". 

De la arqueologia de los Chacos mny poco puede de
cirse; de 1a del Sud, puede asegurarse tan solo que las 
colecciones del doctor F. P. Moreno pertenecen a la 
tierra en que se hallaron. 

En cnanto a la alfareria es mas copiosa y perfecciona
da hacia los Chacos que hacia la Pampa, en razon de 
estar aquellos en contacto mas inmediato con los cen
tros de 1a mayor cnltura sud americana, y a esta debe 
atrihuirse los escasos ejemplos que se hallan del conoci
miento de los metales en la epoca precolombiana. 

LINouisTICA 

La zona de los Chacos encierra dos grandes familias 
de lenguas: P la Guaycuru; 2° la Mataco-Mataguaya. 

Excluyese la de tipo Lule-Tonocote por ser migracion 
andina. Hay alguna otra de escasa importancia. 

Inclu~Ten las de tipo Guaycuru: P la Toba; 2° Mocon; 
3° Abipon; 4° Payagua; 5° Guaycuru, y "arias otras de 
la misma familia. 

"En todas ellas viene a sel' radicalla Y 0 el Ya de la 
la persona, en la pronominacion, el am de 2a como dege
neracion del pronombre personal accami... En todos 
los idioma 0 dialectos de e ta gran familia, entra un 
nuevo factor pronominal de 3a persona: es la l eminen-
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temente caracteristica de este grupo y del ·otro tam bien : 
del Mataco-Mataguayo; cuya 2a persona con su a, am 6 
ham, "tu 6 tuyo", se identifica con el Ooba, aunque mas 
~on las demas lenguas de esta familia ... 

"Las naciones de tipo Guaycuru y Mataco-Matagua
yo se diferencian no s610 en el idioma, sino en los demas 
rasgos fisicos y morales; mientras que el contacto geo
grMico nos sUlllinistra una raz6n de la semejanza entre 
las particulas pronominales de uno y otro idioma, en la 
2a y 3a persona. 

Se ha comprobado cierta tendencia en la lenguas in
dias a sobreponer raices del mismo significado lexico, 
para formar temas que sirven a gente de habla mujeril 
y ,uroniJ, cosa que no seria extraiia, dada la indole po
Ji, intetica de todo los idiomas americanos. 

Los indios llamados Puelches pOI' los Araucanos, ha
bitaban la Pampa ha ta el Rio Negro, linea didsoria 
en que merodeahan los Tehuelches 6 Patagones, que se 
extendian al otro lado del Estrecho, hasta dar con los 
indi.os Yamanes de los Archipielagos. 

Falkener incluye los Dihuet, Talubet y Ohechehet en
tre los Puelches y denomina Pampas a las dos agrupa
ciones primeras, nombre extendido a los antiguos Que
randies. Hablahan el idioma Guenaken 6 Puelche, resto 
de la lengua de los Ohechehet. 

Los pronomhre personales del Guenaken, asi como 
del Tehuelche y del Ona, denuncian un origen comlin; 
pero no hay identidad en los vocabularios, ni en la de
nominaci6n del "agua" . 

Conviene observar que la a de la persona, con la m 
de 2a

, en los pronombres y sns particulas de posesiva
cion, ,ienen [\ er la mismas radicales que hallamos en 
€l Cbana. El d1tal es particularidad del Tehuelche, J ah
gan, Jamana, comun tambien de la araucana. Esta por 
a,erignar aun si e:s:iste en el Puelche-Guenaken. 

POI' las caracterlstjcas enumeradas cahe admitir cier
tn afini.dad entre los idiomas Ohana, Puelche-Guenaken 
y Telmelche-Ona. Sus paradigmas pondran de manifies
to la ,-eracidad de nuestra afirmaci6n. 
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CHANA 

No se conoce eJ nombre de 
ague. y cabezfi. 

- P ronombres. 10 Yo = Ati 
pI. Ampti. 

2° TIl=Empti pI. Empti 
30 EJ=Hullt pI. HontiquM 
-Pal·tic. (' ) 1 Yo = Y pI. 

Am. 
2° Tu= Em' pI. Em'. 
30 EI = Hnat pI. Hualiqoat. 

OUE!<'!'RE:I'- PUELCH8 

Ago a == Yag'-ep. 
Cllbeza = Agehe. 
[d. 10 Yo = Ya pI. Usbna. 

TEHUELCHE 6 AHO ~JREN 

Agun :::= Le-e . 
Cn beza = Ern . 
ld. 1° Yo = Ya pI. UsJlulla . 

20 'fu = Max pI. UShll18 ~o Til = Mit pI. Mo. 
3° EI = Ne. 8' 1':1 = Mo-Dn pi Emmtr. 
Id.lo Yo=Ya-y pI. Uili - Id. I v Yo=Ya

l 
miox. \ P ... ·li jos 

2' To = elga I (suiljos). 20 T il = Mash \ nrbalc<. 
30 El = CIl \ 30 EI = Mllr 

ZONA ORIENTAL 

Establece Gabriel Soares de Souza en RU Roteiro, una 
gran elasifieaeion de los indios dellitoral del Brasil, di
, 'idiendolos en Tttpis y Tapuyas : los primeros inclu~-en 
todas las naeiones de la vasta estirpe guarani, pOl' ejem-
1)]0: los Tupinae , rramoyos, Tupinambas, r:I.'upiniquie
nes, etc. i los segundos, lejos de responder a naeiones 
de una sola familia, eneie1'ran en su agrupaeion todo 
cnanto (>1'a contrario a la subraza Tup1. lDs sugerente la 
etimologia del nomhre Tapuya; quiere decir : "contra
l·io 0 enemigo"; estos se extendian desde el Rio Patos 
11asta la misma boca de nuestro estnario. 

Lo. guaranies vivian de caza, pescn y fruto . de la 
tierra, ya espontaneos, ya produetos de labranza. Los 
tnpnyas 0 no-guaranies solo vi"ian de caza y pesca y 
pe]eaban con bolas arrojadizas y eran nomades. 

La extension territorial comprendida porIa zona del 
Este, ellC'ierra todo 10 que se ha11a en ]a parte oriental 
del meridiano de los rios Parana y Paraguay, con in
rlusion de las costas inmediatas hacia e1 Oeste, hasta 
llegar al Delta del gran estuario del Rio de la Plata . 

Cuando llegaron los primeros conquistadores a estas 
agnas, poblaban tan vasta region dos grandes agrupa
eiones de indios, elasificados pOI' Lafone y Qne\-edo en 
Guaranies y no-Guaranies. 

Luis RamIrez y Diego GarcIa traen datos precio. osr
annque mas fidedignos el pl'imero, aeerca de esta s gl'Rn-

(I ) Partitula. de r~ J aci6n personal. 
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des fami1ias. La tran 'cripcion total es imposible en un 
trabajo de la indole del nuestro; pero conviene hacer 
notal' ciertos rasgos eRencia les. Ramirez afirma que los 
GuaranSe eran canibale , "comen carne humana y son 
parientes y de la mlRma generacion de los que estan en 
la fortaleza de Sallcti Spiritus con nosotros' ' ... Enumera 
gran cantidad de familias, tanto el como Diego Garcia, 
nnas pertenecientes a la estirpe Guarani y otras no in
cluidas en ella. Este ultimo enuncia una afirmacion 
controvertible. Dice que la generacion de los Oharruas 
no come carne hnmana, "manteniendose de pescado y 
caza, etc." Parece haber en ello una equivocacion. 

Eran, .. egun estos autores, no-canihales 0 no-guara
nies, sig11iendo el itinerario pm' ellos (1) recorrido des
de el Pluta al Paraguay, las" generaciones" siguientes: 
Charnwses 0 Oharruas, QuerancHes, Oarcaraes-Ohana
beguaes, Obana-timbue , J.ita'tnlnles 0 Timbues, Mocore
taes, Oamaroes, MepeJ/es, Tngatues, Benyes, Oonamege
ral, Bereses, Agaces, etc. 

Extremadamente sugestiya es la relacion acerca de 
los guaranies, que Henera, en sus Decadas, pone en 
hoc a de Gaboto: " .. ,la mas prlncipal generacion de in
dios de aquella Tierra, son los Guaranis, gente guerre
ra, traidora y soberbia ~T que Uaman "esc]avos" a to
dos los que no son de su lengua, con los cuales siempre 
andaban en guerra, en la cual eran muy sangrientos y 
crueles, matando it. cuantos podian sin tomar hombre a 
vida y de esta naclon esta poblada 1ft comarca de la 
Oiudad de La Plata; de donde en tiempo de Guaynaco
pa, rey del Peru, padre de Atahualpa, salieron grandes 
compaiiias y caminando pOl' todas las tierras de su na
cion, que se extienden mas de quinientas leguas, llega
ron it. tierra del Peru, y despucs de haber hecho grandes 
destrucciones e yolyieron yictoriosos a §lU naturaleza; 
pero quedandose algunos en aquella tierra, hicieron 
grandes daiios en los Oharcas; porque su forma de gue
rrear era de noche y en haciendo sus asaltos se retira
ban Ii las montaiias, en cuy-a a pereza e mantenian" . , . 

(1) POI' los exploradores que elltl'abnn pOl' el RIo de la Plata. 
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Cabe observar en esta noticia, que debi6 ser muy pos
terior al regreso de Gaboto a Espana j pues, en 1530, 
nada se sabia ni de la Ciudad de La Plata, ni de Guay
nacopa. 

No siendo po sible extendernos demasiado, a causa de 
la indole de este trabajo, puede en sintesis afirmarse 
que a excepci6n de los Cariy6s 6 Tapes 6 Arechanes, to
dos los demas Guaranies 6 Cbandules 6 Carios del Pa
raguay eran comedores de carne humana. 

La ubicaci6n precisa de estos ultimos habra de deter
minarse por la arqueologia de cada localidad. Corres
pondian a la regi6n de la madera, y de esta materia eran 
sus armas j desde luego, to do 10 que sean objetos de pie
dra delJen considerarse como propios de naciones no
guaranies. Tambien la presencia, la existencia de gran
des uurnas funerarias que contegan Imesos humanos, re
vela un asiento 6 localidad guarani j pues, en general, 
esta era la forma de sus enterratorios. 

Ni en usos y costumbres, ni en rasgos fisicos, los Ta
pes, Oariy6s 6 Arechanes correspondian a la familia 
guarani, sino tan s610 en su idioma. 

Respecto a las naciones no-guaranies, conviene mar
car la diferencia entre Obarruas y Querandies; los pri
meros, junto con los Timbues, estilaban cortarse las ar
ticulaciones de los dedos en senal de duelo, se tatuaban j 
mientras los segundos nada de esto usa ban, ni tampoco 
barbote, perteneciendo, como ya hemos visto, a la fa
milia Pampa, "a esos Puelches que precedieron a la 
conquista u ocupaci6n araucana". Los Querandies me
rodeaban desde el Oabo Blanco basta el rio de las Oon
chas y desde San Pedro al Rio Segundo, orlando las di
ferentes parcialidades de tipo "Ohana", "Ohana-Ube
gua", Chana-Timbu" y "Timbu". A nuestro parecer 
los Quel'andies constituyen un arrinconamiento. 

Advierte O~edo que, a uno y otro lado del Parana 
Guazu, habitaban Ohana-mbeguas y Ohana-Timbus, in
dios que hablaban una sola lengua j mientras los Ohanas 
babianse. al parecer, ubicado en las islas que se hall an 
donde el Rio Negro desemboca en el Uruguay y asimis
mo en el Baradero. 
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La ocupacion del Delta del Parana y de la tierra firme 
inmediata pOI' indios de tipo Guarani y Chana, implica 
arrinconamiento de las dos naciones por otras mas po
derosas, que Jas obligaron a abandonar sus asientos pri
mitivos, siendo los invasores pOl' un lado los Querandies 
Y pOl' el otro los Charruas. 

Fundados en noticias de Oviedo y otros datos ace rca 
de los Chanas y sus lenguas, ciertos autores incluyen en 
una sola agrupacion a los Charruas, Mbeguas-, Chana
Mbegmls, Chana-Timbus, Chanas y Timbus : indios estos 
que se hallaban rio pOI' medio con los Carcanl.es, "indios 
de mas policia", de mas cuJtura y entre los que Gaboto 
planteo su fortin de Sancti Spiritus. 

La mayor ciyilizacion de los Carcaraes se e:s:plica ya 
pOI' el significado, en guarani, de su nombre: "naturales 
del Peru"; ya porque el rio Carcarana 0 Tercero era el 
camino recto a las sierras de Cordoba, donde se habia 
herho sentiI' la influencia peruana. 

Gllay~mas era el nombre dado pOI' los Guaranies a los 
que no eran de su estirpe y cabe observar que aquellos 
Y los Chanas encierran ]a voz ana, que en guarani sig
nifica "amigo 0 pariente", mientras gua designa "gen
te, tribu, nacion". 

Superflua y fuera de lugar seria una enumeracion mi
nuciosa de todos los indios no-guaranies. 

LINOiii.TfCA 

Distfnguense tres dia]ectos, tres ramas de ]a familia 
guarani: Guarani, Chiriguana ~T Tupi; en los tres la pa
labra que significa "agua" es una y la misma: i-i-hy, 
respecti vamen teo 

"Entre los pronombres personales y particulas de po
sesivacion que, en este caso, son prefijos, apenas si apa
rece alguna pequeiia diferencia dialectica." 

Oautiva la atencion del estudioso la evidente afinidad 
de la pronominacion guaranitica, con las particulas y 
voces de igual clase, en los idiomas de tipo Caribe. 

He aqui el paradigma de la lengua 
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GUA R ANi 

PARTicULAS POSESIVAS I AFIJOS \-ERBALES 

1- Yo = The-Nand6 (Yell Mio=Che pI. Nal16 (id.) Ore A pI. Na (id) Ore (id). 
Ore (ExcJ.) (id.) 

2 - Tn = Nde pI. Pee. Tuyo = N'e pI. Pene Ere pI. Pe. 
3 -El = Hae coera. Suyo = S. pI. S _. cuer·a. 0 pI. O. (P!·efljos) . 

En el plural 10 pronombres y sus pal'ticulas de pose
siyacion 0 conjugacion corresponden al tipo Mojo-Mbau
re, llamado tambien Nu-Aruaco, excepcion hecha del 
caso significativo O"e - nuestro-no sea ni "tuyo" ni 
"vueRtro ", que hace caso omiso del que oye y que, por 
consigniente, se l'emonta al tipo Caribe declarado asi, 
como senal de las estil'pes conquistadoras. 

La P ('OIDO prefijo pronominal, pOI' excelencia, de 2" 
persona del singulm' en los idiomas de tipo Mojo-Mbau
re 0 Ma~-pure 0 Aruaco, confirma la yinculacion prono
minal del Guarani con estos idiomas, en las personas, 
en que la jerarquia lingiiistica admite las partlculas del 
tipo inferior, a sabel', en el plural de 1" que incluye el 
que oye y de 2a en cualquiel' caRO, 

"El llwyor interes que encierran eRta. identificacio
nes OR el hecho historico que se desprende de elIas j co
nocida 1a conquista de origen Nu-aruaco pOI' hordas de 
eRtirpe Caribe y el efecto que ella produjo en ]a 1engua 
de las naciones 0 tribus que resultaron de e8e mesti
zaje, se deduce que una nacion de estirpe y habla mas 
o menos caribica, se sobrepuso a otra de procedencia 
Arnaca, Maypure 0 Mojo-bame, de CU~TO mestizaje na
(:leron las naciones a que los espanoles dieron el nombre 
de Caribe en las Antillas y Tierra firme, con RUS lenguas 
dobles: la varonil y la mujel'il. Cuando pasamos mas a1 
Rnd nos encontramos con las naciones brasilenas y otras 
de tipo guarani, en las que advertimos rastros marc a
dos de procedencia Caribe-Mojo-Baure; pOI' analogia 
deducimos, pues, que se ha producido el mismo feno
menD de la mezcla de pronominacion. El canibalismo 
comun entre Caribe. y Guaranies, "dene a . er otra ra-
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zan mas para creel' que la semejanza en los pl'onom 
hres no responda a mera homofonia ca ual". 

Observese ademtls el pronombre Nane 6 Yande y sus 
particulas de 1". persona plural inclusive, es deeir, que 
(,onserva reminiBcencias de una nacian vencida que los 
emuleaba. ;'La terminaei6n nde es la misma voz am) 
sin~e para signifiear la 2". persona del singular, dejando 
asi libre la particula radical Ya 6 Y, tan parecida a las 
que sin-en para indicar la 1". persona en las lenguas 
Chana, Puelche y tambien la Came 6 Caingangue y las 
de tipo Guayeuni 

De las lenguas de tipo no guarani, s610 diremo que 
a elIas pertenecen: Ia Chana del Estuario del Rio de 
la Plata y orillas del Parana basta el paralel0 de Ca
yasta y rio Corrientes, las Carnes 6 Caingangues, GUH

yanns 6 Gualacbos del Alto Parana y Alto Urugua~', 
las de las naciones de tipo Guaycuru y asomo de 
Chane. 

8i conocieramos la voz que en Chana dice "agua ", 
la Larea de identifieaci6n estaria simplifieada. Falta 
mucho que averiguar acerea de la pronominaci6n de las 
lenguas de tipo Came 6 Caingangue. El eontacto con
tinuo e inmediaci6n geografica del Guarani con Carnes, 
Caingangues, Guayanas y Gualaeho · es muy sigllific-a
tivo y "hasta se sospeeha que los Tape y los Arecha
nes no sean mas que Guayanas 6 Cbanas gunraniza
dos". 

"8i no hay enol', dice el senor Lafone Quevedo en 
un apunte mio, en que he anotado ti, como el equi\' alen
te de "a el" y "10" en el dialeeto Came 6 Cain g-angue, 
tendrlamos otros puntos de contacto con el sufijo ti del 
Chana y lengua de tipo Mojo Baure. 
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RESUMEN 

Hemos tratado, en el curso de nuestra exposicion, de 
seguir un orden, Henar un metodo que puede servir de 
hila conductor al que leyere. Ponese de manifiesto en 
las tres partes en que hemos dividido nuestra investiga
cion. Solo este merito reclamamos. Nuestra honradez 
intelectual repudia el someter a otros, al sentimiento 
mitologico de que el contenido utilizado para cumplir 
10 que el tema promete, sea genuinamente original 
nuestro. 

Hemos tornado en prestamo, donde no ha conyenido, 
10 que sucesivamente exponemos en cada una de las 
tres partes de la monografia: tradiciones indigenas, 
datos verdaderamente historicos, noticias etnograficas 
y antropologicas, elementos de arqueologia y, pOl' ul
timo, nociones de lingiiistica. 

No siendo trabajo de observacion directa, de aM que 
se resienta, acaso, de las deficiencias de los productos 
de gabinete. 

En un mapa" que no reproduzco pOI' razones agenas it 
mi voluntad, demuestro g1'OSSO m,odo los limites de las 
corrientes quichnizantes, guaranizantes y araucaniza,n
tes, ,con los asientos antiguos y algunos actuales de 
ciertas tribus, ofreciendo tan solo un esbozo de los 
arrinconamientos e interrupciones de irradiacion de 
ciertas culturas. 

En sintesis puede afirmarse: 
1". Las migraciones de 1a zona occidental sufrieron 

avances y retrocesos, fiujos y refiujos, llegando hasta 
las orillas mismas del Parana. Hu bo arrinconamientos 
en las sierras de Cordoba, Santiago del Estero y Tu
euman. 

2°. Las inmigraciones de los caribes en la zona orien
tal parece ser En hecho y las emigraciones e incursiones 
de los guaranies 0 chiriguanos descendientes de aque
Dos, hasta 1a misma ciudad del Cuzco fueron demostra
das; permaneciendo como arrinconamiento guarani los 
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chiTiguanos en las cercanías de Jujuy y ciertas tribns, 
en las islas del Paraná. 

3º. El Chaco y la Pampa ofrecen alternativas de la~ 
razas, en el dominio del suelo, predominando en el 
primero los Tonocotés, Mataco-Maguayos y Guaycu
rúes ; en la segunda, los Puelches-Moluches ó Arauca
nos. La vasta región del sud del Río Negro fué domi
nada por los corpulentos Tehuelches ó Patagones, quie
nes al parecer, arrinconaron á los Chonos al oeste y á 
los Onas (1) y Jahganes, en las islas del sud. 

LUIS JERÓNIMO FRUMENTO 

.Buenos Aires, Febrero de 1910. 

ll) Véase la publicación de los •Trabajos de la 4• Sección • del Congreso Cientffico 
Latino Americano de 1898.-Edición de 19(XI. 



Oda á Querol 

Señor, te acostaron 
por fin en el polvo fatal; 
tus manos cerraron 
sobre el corazón 

mortal 
para que oprimieran las alas audaces, 
las alas violentas, las alas fugaces 
con la de:fini tiva, la tétrica paz 

brutal del jamás. 

¡ Oh, dolor, oh, dolor, obsesión 
de dolor! 

La piedra estatuaria te entró al corazón, 
á tí que en la piedra estatuaria 
me'tiste las águilas de la pasión, 
las manos unidas para la plegaria, 
las rosas suspensas que se abren al son 
de la inevitable canción del amor, 
y la hiedra doliente, la hiedra 
silenciosa, la hiedra nocturna 
que en la do ble corona decora 
la sien de la viuda que llora. 
ó que en gajos votivos la breve 
mano huérfana deja en la urna 
como golondrinas que han muerto en la nieve ... 
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¡ Oh, progenitor 
de la inmaterialidad de la materia, 
pródigo constructor 
de alas en los deformes hombros de la miseria, 
catalán de angélicas manos, 
he aquí que yaces 
á la sombra inmortal del ciprés, 
ceñido del sublime dolor de los humanos, 
y tu carne está verde y las haces 
de tus nervios inmóviles y es 
tu nombre un lamento 
infinito en la paz del viento! 

Pero la Fama hace gritar el oro 
del largo instrumento sonoro 
y en los cuatro horizontes proclama la victoria 
de los dominadores de la escoria, 
y al grito imperativo tiemblan los horizontes 
como al viento los árboles, en la sien de los montes. 

Mi alma se ha arrodillado en la mañana, 
en el optimista umbral de la mañana 
y ha exaltado con súbita alegría 
en la fortaleza joven _ del día, 
en la luz, en el sol 
el heroico sonido de tu nombre español. 

Pero con un dolor suave y perdido 
como palabras dichas al oído, 
cuando al atardecer digo tu nombre, 
y en el apacible marfil de la tarde 
donde la fugitiva gloria del día arde 

como la alegría 
de una esperanza en ojos que están en agonía, 
surge el espectro pálido de un hombre. 

Surge el espectro y claro dentro una clara nube, 
sobre la tierra verde de primavera sube. 
Un silencio elocuente 

11 



408 Oda á Querol 

más que un azul ejército de liras 
más que un larg·o coro de violines 
en que su juventud dicen los serafines; 
un silencio imponente 
como orillas del mar 
llenas de ardientes altas piras 
donde una raza á sus padres quema, 
quema á su causa y á su emblema, 
y las cenizas arroja al mar 
como una ofrenda sobre un altar! 
un silencio dominante y gigante 
levanta la magestad del instante 
coronando al espectro con la sutil virtud 
de los soñadores y de los desiertos, 
de las estrellas en la infinitud, 

y de los muertos. 
Y suave, suave, suavemente 
con la lentitud con qu e se baja 
á lo muy hondo un ataúd, 
con una grave lentitud doliente 

he aquí 
que detrás del espectro en las formas se cuaja 
un orbe confuso de obras y ensueños, 

¡ Tu labor, tus sueños 
glorioso espectro detrás de tí! 

¡ Una tumultuosa ciudad de pirámides 
envueltas en un vuelo de túnicas y clámides, 
una prodigiosa canción de cuerpo humano 
vibrante de un soberano 
sacudimiento de belleza, 
un entrelazamiento de laureles 
que prenden en flan cos 
inmarcesiblemente blancos, 
una prima vera genial de la línea 
resucitando á la naturaleza, 
como votivo arte de millones de fieles 
á la perenne y máxima divinidad apolínea! 

Y en el tumulto de formas y blancuras 
miran los ojos 
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desvanecidos 
de las cabezas que labraste 
para dormir sobre despojos; 
las prolongadas mfradas puras, 
largas miradas ele vencidos 
en las cuales abandonaste 
tu inconfesado diario clolor. 
Y en la epopeya ele formas domina 
una mano sobre una espada. 
una coraza abandonada, 
el buen corcel de estampa :fina 
y la bandera levantada 
que cierra el gesto del triunfador. 

Y sobre todo 
hollando apenas el terrestre lodo 
con la nobleza del símbolo imponente 
surgen las Ciencias y las Musas: 
con el compás la Geometría; 

la Danza lleva 
la sandalia voluble á la luz del día; 
á la Meditación preceden gravemente 
los vigilantes ojos ele. inmóviles lechuzas; 
la Historia oprime un pw1zón de marfil 
movido al hálito de la hazaña nueva; 
y siempre, siempre juvenil 
una alta figura en el verso encierra 
la juventud de la Tierra. 

Con blancos pies compañeros 
junto á las sabias doncellas van 
como palabras de una oración 
las Virtudes; y se oye en los senderos 
donde los mutuos pasos acariciándose están 
el latido de un solo corazón. 

Y cada estatua es obra gloriosa, 
grande, serena, maravillosa, 

como un árbol. 

Buenos Aires, Febrero de 1910. 
ENRIQUE BANCHS 

409 
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Como la concepción filosófica, la concepción artística 
de Tolstoi se funda en la técnica evang·élica. Tolstoi 
compone sus novelas, como el cura sus sermones, para 
demostrar ó ilustrar una verdad contenida en el Evan
gelio. 

"Ha sido escondido á los sabios lo que fué revelado 
á los niños y á los ingenuos". Sobre este versículo del 
Evangelio, Tolstoi crea Fedor en ' ' Ana Kar enine ' ', que 
indica el camino á Levine; crea Platón en '' Guerra y 
paz'', que indica el camino á Bezoucheff, y Akim en la 
"Potencia de las tinieblas", que enseña á todos las le
yes de la conciencia. Tolstoi mismo si tiene que escribir 
artículos de pedagogía para los niños, se confunde y 
siente vergüenza de su propia audacia. 

"¿Acaso debo yo enseñará los hijos del pueblo á pen
sar y escribid Soy yo, al contrario, el que debería apren
der estas cosas de ellos. Nosotros buscamos nuestro ideal 
delante de nosotros, mientras está atrás. El desenvolvi
miento del hombre no es el medio de realización del 
ideal de armonía que llevamos en nosotros mismos, si
no al contrario un obstáculo á su realización. '' Como se 
ve, es esto un pr oceso de reversión intelectuaL que hace 
inútil discutir porqué '!os niños y los obreros tipo Akim 
deban saber más que los hombres de ciencia y los filóso
fos, porqué el salvaje deba poseer una mayor energía 

(l) Véase EL MONITOR DE LA EDUCACIÓN COMÚN de Enero próximo pasado. 
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moralizadora que el hombre civilizado, y el que esta al 
fondo de la escala natural y social deba tener una con
ciencia mas iluminada y mas abierta que el que esta en 
alto. Tolstoi olvida toda la historia y, fundado en el 
Evangelio, se refugia en la N aturaleza. 

Otro versiculo del Evangelio dice que el soltero no 
debe casarse; y Tolstoi sobre este versiculo escribe la 
"Sonata a Kreutzer" y el dialogo entre Julio, pagano, 
y Panfilo, cristiano, para demostrar, valiendose pOI' un 
lado de un hecho de la vida y pOI' el otro del razonamien
to filosofico, que el ideal del cristiano no es el matrimo
nio, sino el amor para Dios y el projimo. Lo que importa 
la destruccion del genera humano, p'uesto que del amor 
para Dios y el projimo no puede derivar la propagacion 
de la e8pecie. 

La "Sonata a Kreutzer" fue prohibida, como es no
torio, en los Estados Unidos, y Roosevelt aprobO en un 
articulo esa prohibicion, declarandola inmoral, pOI' ser 
antisocial aquella obra de arte, como todas las obras del 
autor. Si los rusos, dijo Roosevelt, hubiesen aceptado la 
teoria do Tolstoi, ya no vivirian mas y se hubieran con-
vertido en un pueblo de salvajes. . 

El autor procede rigidamente en su obra de destruc
cion; el no vacila un momento ante ninguna consecuen
cia, ante ninglin peligro, y sigue derecho pOl' el camino 
que Ie indica la ley de la logica extrema. 

Condenar la sociedad, la vida, significa condenar el 
arte, la ciencia, la cultura, y el terrible destructor con
dena. Victor Hugo proclama la necesidad del progreso 
bajo cualquier forma: Tolstoi la necesidad de detener 
el progreso. "Ni ferrocarriles, ni luz electrica, ni tele
fonos, ni rayos X", escribe en la "Esclavitud moder
na", "pues no sirven sino en beneficio exclusivo de 
pocos contra la mayo ria ". Tolstoi no se da cuenta a 
veces de sus palabras, afirma sin demostrar, y sus afir
maciones muy a menudo fall an pOl' su misma base. 

Victor Hugo decia: "Combatiendo la ignorancia, se 
destruye el delito"; Tolstoi: "Combatiendo la cultura, 
se destruye el delito". Y aplicando ese erroneo princi-

----------------------~~-------------------
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pio, condena no solamente la ciencia, sino tambien el 
arte, que llama el grande enigma del hombre, pues, es 
fuente de corrupcion, de pervertimiento moral. 

La teo ria expuesta en el libro " I. Que es el arte ~ " no 
es sino una derivacion dellibro de Proudhom "Del prin
cipio del arte y del destino social" y de los libros 
de Guyon "Los problemas de la estetica contempora
nea" y "El arte bajo el punto de vista sociologico". 

Esas ideas no son originariamente suyas y no consti
tuyen un sistema perfectamente organico; pero, sobre 
la base de las mismas, Tolstoi combate el arte del Rena
cimiento, que, segun el, no expresa e interpreta sino el 
placer individual, y es por 10 tanto, como 10 ha sido en 
su origen, fuente de deleite unicamente para un grupo 
pequeno de privilegiados. De ahi esas famosas invec
tivas contra los artistas: "Nuestro ideal es el derecho 
y la verdad; si ustedes no quieren acompanarnos, i atras ! 
N osotro~ no necesitamos de ustedes. Si ustedes estan al 
servicio de los hombres corrompidos, lujuriosos y ocio
sos, i atras! N osotros combatimos vuestro arte y vues
tras personas". Es el mismo concepto, las mismas pala
bras de Proudhon. 

ASl Tolstoi condena a todos los artistas antiguos y 
modernos que no tienen la misma concepcion que e1 tie
ne de la religion, pues, para el no hay moral ni salud fue
ra de su concepcion religiosa. Por 10 tanto, segun el, 
hay artistas falsos y verdaderos: falsos los que persi
guen un ideal de belleza, verdaderos los que persiguen 
un ideal de utilidad. Y como el odia la critica, atribuye 
a esta la infamia de la proclamacion de ciertas glorias, 
como la de Eschilo y de Shakespeare, de Dante y de Mi
guel Angel. "Se debe ala critica-dice-si hoy se admi
ran las obras de la Grecia antigua, sobre todo de SOfocle, 
Eurlpide, Esquilo, AristOfane, y entre los mas modernos 
Dante, Tasso, Milton, Shakespeare; y en la pintura, Ra
fael y Miguel Angel; y en la musica Bach y Beethoven. 
Se debe a los crlticos si ha sido posible hablar seriamen-
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te de Ibsen, Maeterlink, Verlaine, Wagner, Liszt, Ber
lioz, Brahms, Strauss, etc., y el nfunero enorme de imi
tadores en todas las artes." 

Basta solo enunciar estas ideas para demostrar 10 ab
surdas que son. Pero no es posible dejar pasar sin alguna 
observacion la extrana confusion que el grande escritor 
ruso hace entre los medios y los :fines del arte, cuestion 
que a cad a momento se discute entre artistas y mora
listas. 

Yo entiendo que el arte no puede existir sin la be11e
za, alID cuando su contenido tenga por fin la utilidad so
cial; entonces no seria mas arte, sino otra manifestacion 
del espiritu humano. Los grandes, los verdaderos artis
tas, han asociado siempre el arte a la belleza y han he
cho de esta una energiR social. Es erroneo, es absurdo 
condenal' el arte y la belleza en nombre de la moral, pues 
la be11eza es una manifestacion propia de la civilizacion. 
Desde cuatro mil anos el arte de Grecia promovio la ci
vilizacion del mundo; y Prometeo, el amigo del hombre, 
es todavia el simbolo nunca superado de todas las rebe
liones y de todas las reivindicaciones de la conciencia 
contra los dioses del cielo y los tiranos de la tierra. 

Ni menos extranas y vagas que las ideas sob1'e arte, 
esto es, la mas alta funcion social de la inteligencia hu
mana, son las ideas de Tolstoi sobre la delincuencia, que 
es la mas triste actividad antisocial de los seres infe
nores. 

Un tiempo, bajo el impulso y la sugestion de las doc
trinas morales del liberalismo que iluminaron con su 
viva luz el campo del derecho penal, era en sumo honor 
en Europa el principio de la rehabilitacion del delincuen
te, como efecto de la nueva accion moralizadora que la 
sociedad sentia el deber de ejercitar, por medio de la 
instruccion y de la educacion, sobre el animo de los des
graciados caidos en el delito. Tolstoi da nueva vida a 
ese principio y escribe "Resurreccion", una terrible re
quisitoria y protesta contra la sociedad, que segUn el 
autor no solamente castiga sin razon a los inocentes y 
administra malla justicia, sino que ejerce la accion puni-

~-----'----~-----------.-..-------~~--------
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tiva tambien contra los ladrones y los asesinos incorre
gibles, contra esos delincuentes "nati", cuya clasifica
ci6n cientifica se debe a la escuela positiva italiana. En 
realidad no se comprende si Tolstoi acepta 6 no los re
sultados, las conclusiones de esa escuela. 

Exceptuando algunas descripciones que revelan ver
daderarnente el grande escritor, el romance no es sino 
una discusi6n sobre el principio del perd6n, y, para decir 
verdad, me parece no deb a atribuirsele mayor importan
cia despues de "Los Miserables", que cerraron para 
siempre toda discusi6n sobre las ideas y los sentimientos 
que Tolstoi se propone despertar nuevamente en "Resu
rrecci6n' '. 

Tambien Victor Hugo, en sus versos y en sus prosas, 
magnific6 la grande ley de Cristo, la pied ad, y proclam6 
la superioridad de la conciencia ante las formalidades 
de los juicios sociales. Todo ha sido dicho, y maravillosa
mente dicho, antes que Tolstoi, y con mayor profundidad 
y sentimiento; casi puede afirmarse que Tolstoi no es 
sino un eco lejano de la gran voz del poeta frances. El 
concepto de la piedad humana, de la justicia universal, 
de la paz social por medio de la pied ad y de la justicia, 
domina toda la producci6n de Victor Hugo; pero, en ella, 
el concepto es tambien sentimiento y difunde alrededor 
un calor de simpatia humana que invade los espiritus y 
hace la propaganda verdaderamente util y activa. "Re
surrecci6n" es un mundo muerto en comparaci6n de 
"Los MiRerables ", y la palida luz que 10 circunda no es 
sino un reflejo de la gran luz moral que emana de "Los 
Miserables". Tolstoi hace unicamente una obra de re
ducci6n y de adaptaci6n y compone una musica que pa
rece nueva con motivos todos viejos. 

Es indudable que la ley no siempre tiene en cuenta to
dos los intereses sociales y no siempre contiene en si to
dos los elementos necesarios para imponerse al ciudada
no como el absoluto categ6rico; y bajo este aspecto, pue
de discutirse, sino en el campo del derecho, en el campo 
de la poesia, la definici6n que Tolstoi da de la ley, esto 
es, una sobreposici6n de las minorias potentes sobre las 
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mayorias impotentes. Pero ya Victor Hugo habia puesto 
en relieve esta especie de antinomia entre la ley y los 
hechos, entre los elementos de la ley y los de la concien
cia humana. 

Tambien Tolstoi sostiene la deficiencia de la autoridad 
social en el ejercicio de la fuerza represiva, como conse
cuencia de la falta de autoridad de la ley. Pero j con que 
mayor vigor intelectual, con que mayor elocuencia litera
ria 13 inspiracion moral sostuvo Victor Hugo las mismas 
ideas, negando ala sociedad el derecho de castigar no so
lamente por la deficiencia de las leyes, sino tam bien pOl' 
la incuria de la sociedad en instruir, educar, alimental' y 
moralizar las clases inferiores I 

Tolstoi predica el Evangelio con relacion tambien a 
las leyes penales y a la mision primitiva de la sociedad. 
Pero Victor Hugo ya en el1829 habia escrito: "La dulce 
ley de Cristo iluminara por fin el codigo y resplandecera 
a traves del codigo en la vida. El delito sera considerado 
como una enfermedad y esta enfermedad tendra sus me
dicos que substituiran a nuestros jueces, y sus hospitales 
que substituiran a nuestras carceles. La libertad y la 
Ralud seran la misma cosa". 

j Grande y noble poeta Victor Hugo I El solo, con su 
obra y con su trabajo, llevo a cabo la revolucion del 
89. El transformo y democratizo 1a sociedad en el cam
po de las letras; fustigo a los gran des y los potentes, con
Rolo a lOR humildes y los pacientes; en el bufon desperto 
el corazon del padre; en la mujer perdida, la virtud del 
amor; en los miseros, la conciencia de sus propias reivin
dicaciones; en todos los hombres, el ideal. El puso toda 
su persona al servicio del pueblo, todo su arte al servicio 
de la verdad, toda su existencia al servicio de 1a huma
nidad. Desde sus primeras obras 131 proclamo 1a necesi
dad del arte por 1a vida, y siempre tuvo fe en su progra
ma: cad a libro suyo fue una batalla; cada accion un acto 
de sacerdocio civil. 

He hablado del contenido :filosofico de las obras de 
Tolstoi no por simple ejercicio critico y polemico, sino 
por una mas alta razon politica y moral. La infiuencia de 

---~--~-
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la literatura rusa, en estos ultimos treinta anos, no ha 
sido benefica para el occidente, porque ha interrumpido 
ese proceso pOl' el cualla razon se ha ido independizando 
del tradicionaJismo metafisico, y ha obstruido el campo 
intelectual con elementos absolutamente extranos a la 
cultura cientffica, la cual solo puede formal' el substrato, 
el fundamento de nuestra conciencia y de nuestra vir
tud sociaL Las religiones no desaparecen de improviso 
de los horizontes de la vida humana; cuando se cree que 
ya no existan en las conciencias, se prolongan en las cos
tumbres; cuando parece que hayan perdido el dominio 
de la fantasia, vuelven a excitar el sentimiento, y asu
men mil aspectos, sufren mil transformaciones antes de 
perder su Ultima batalla en los conflictos de la historia. 

Ahora bien, por medio del misticismo sentimental y 
de la piedad, los espiritualistas de la vieja Europa ca
tolica se oponen y contrarian las victorias del pensa
miento moderno. Yo creo que es necesario combatir bajo 
cualquier forma que se presente, sin excluir la forma se
ductiva de la piedad, de la cual se ha revestido a la lite-

. ratura rusa, el prejuicio religioso que constituye siempre 
el obstaculo mas grande en el camino del progreso. 

La teoria de Tolstoi nos ensena que debemos dejar que 
los acontecimientos se cumplan sin pretender dirigirlos, 
y se cumplan, no por efecto de un esfuerzo intelectual 
del hombre, sino por la accion de las fuerzas inconscien
tes que obedecen a una voluntad sobrenaturaL Ahora, es
te fatalismo destructor de todas las enel'gias individua
les y sociales no puede ser el ideal del hombre moderno ; 
pOI' eso, yo pienso que en el mundo moderno la filosofia 
de Tolstoi es un verdadero anacronismo e implica un 
proceso de reversion sociaL 

Ala ciencia solamente debemos confiar el gobierno de 
nuestra salud individual y colectiva, pues, la ciencia esta 
en condiciones de reivindicar la direccion moral y mate
rial de la sociedad. 

ALFREDO LOMBARDI 
Buenos Aires, Febrero de 1910. 



EI patriotismo ante la ciencia 

~ Quien no hablo de amor a la patria ~ 
Pero nadie ha explicado 10 que ese sentimiento repre

~enta para la ciencia. 
Lo ya repetido pOl' todos, algo nos dice so bre este 

tema. 
Las aves que, al venir el dia, saludan al padre sol y 

ala Naturaleza con sus mas dulces cantos, expresan el 
arnor que sienten por la gran madre, en cuyo seno nacen 
y Vlven. 

1. Que ser hay en el mundo que no se sienta atraido 
pOI' el medio en que nacio ¥ 

La planta quiere vivir en su clima y en su tierra ori
ginaria; el condor muere fuera de sus montaiias y el 
esquimal prefiere sus desiertos helados a los floridos 
tropicos. 
~A quien debemos mas que al padre sol y que a nues

tra madre la tierra ~ 
Si el amor y la gratitud exist en, I,como podremos 01-

vidar un momento al astro rey, cuya iuz llena de alegria 
el rnundo y sin la cual en este solo existiria eterna noche, 
sin vida ~ 

La madre tjerra nos alimenta con su savia; de ella 
provenimos todos los seres vivos, desde las plantas has
ta el hombre. 

Si los hechos son base de ciencia, hagamos constar 
que, los hombres mejores que ha tenido el mundo, sintie
ron secreta fuerza que sacurua su corazon con impulsos 
de amor hacia el suelo en que nacieron. 

--------------------------------------
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El poeta se inspira en sus montaiias, en sus llanuras 
floridas 0 esteriles, en sus rios, en sus bosques, y debe 
amar a esos maestros de su ingenio. 

El :filosofo tiene que tomar por base de sus estudios 
las enseiianzas de la naturaleza y de la sociedad en que 
vive, para despertar su conciencia y penetrar en los se
cretos de las leyes eternas del alma. 

El astronomo ama mas las constelaciones que Ie sir
-vieron de objetivo, que las otras que no pudo tener ala 
vista, desde el punto de la Tierra en que vivio. 

A su vez, el educador solo puede realizar su obra san
ta tomando por base la sociedad y la naturaleza que mas 
de cerca Ie rodea. 

Lo dicho ya nos prueba que es imposible dejar de 
amar a la tierra en que se vive. 

Pero este concepto va mucho mas lejos, si se tiene 
presente que las teorias sociales de Spencer son nada 
mas que la expresion fidelisima del caracter y de las as
piraciones del pueblo ingles; como las teorias de Savigni 
y de Krause, son las que mas fielmente reflejan la so
ciedad ahimana y su desarrollo. 

/, Que nos dice esto? 
Que los hombres mas ilustres son los que mejor refle

jan el medio en que viven; mas alIn, los que se concretan 
ii decir 10 que yen y sienten a su alrededor, sin poner ni 
quitar nada. Y tal obra solo puede realizarse por el amor 
al medio y a la naturaleza en que se vive. 

Queda, pues, probado, que sin ese amor ala naturaleza 
que nos rodea, no hay hombre ilustre, 0 10 que es 10 mis
mo: sin amor a 1a patria nada hay bueno ni grande. 

Y este amor a 10 que nos rodea, es la expresion del 
amor a la humanidad y a]a Tierra, como madre comlin 
de todos los hombres. 

Por eso, los hechos mas heroicos y los mas grandes des
cubrimientos fueron inspirados por el amor aDios y 
ala Patria. 

Es bien sabido que Sarmiento, el mas ilustre de los 
argentinos, fue quien mejor reflejo los caracteres del 
medio nacional, con las ideas, las pasiones y hasta los 
en'ores de nuestro pueblo. 
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Lo mismo podriamos deeir de todos los poetas, de to
dos los literatos y de todos los sabios. 

Es eierto que los hombres ilustres reflejan tambien el 
espiritu de la humanidad, y en mayor grado en tanto 
que son mas grandes; pero desde su punto de vista na
cional, del eual nadie puede substraerse. 

Desde las plantas hasta los genios mas ilustres, todos 
los seres vivos, est{m sujetos a la ley del amor al medio 
en que naeieron. 

CARLOS N. VERGARA 
Inspector t~cnico 

Buenos Aires, Febrero de 1910. 

---------------~-~ 



Oraci6n 
A LA MEMORIA DE DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (1) 

Para los que pisen el suelo argentino en el Centenarlo de la Republica 

I 

Te dormiste sobre la piedra inmaculada 
en la cindad de los ensueiios. 

A. France . 

. En la geografia espiritual argentina hay una mon
tana cuya dimension nadie conoce. Esa montana se 
llama Domingo Faustino Sarmiento. 

He evocado su silueta, su silueta que como un soldado 
que aguarda consigna, acecha en las fronteras de mi ce
rebro, diciendome con un gesto: jBarbaro, yo tambien 
pase por el mundo! Le h~ dado carne de mi espiritu. 
y 10 he visto como en sus mas de lucha: con su cara cu
bierta de arrugas que parecen cicatrices, con sus pupilas 
echando llamas. Lo he visto en los campos de batalla, 
por las pampas de la Republica, por las salas de los pe
riodicos, y por so bre todo en sus horas de silencio, en
cerrado en las paredes de su cuarto, donde debio sonar, 
ser mas grande que Cristo y merecer un asiento a la 
diestra de Dios. 

He evocado su silueta en la noche, en la noche llena 
de estrellas. Y por un sentimiento infinito de piedad ha
cia su alma, he querido po seer doce estreUas, lindas co-

(1) Alusivo al aniversario de su natalicio, 15 de Febrero de 1811. 
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rno doce mujeres 0 como doce pajes, y ofrecerselas para 
que entretuvieran sus ocios de centauro, despues de un 
galope a traves de los cuatro puntos cardinales de la li
teratura y de la filosofia de todos los pueblos. 

II 

POI·que como Romulo desapareciste un dia de tu ciu
dad, nosotros no creemos en tu muerte y esperamos 
tu retorno. 

Porque como Prometeo robaste una chispa del fuego 
sagrado; tus hijos buscamos en que cresta de los Andes 
o en que penon del Himalaya, el senor Jupiter esta ha
ciendo purgar tu enorme delito. Hercules, ha partido. 
Prometionos al salir, romper tus cadenas y traernos el 
buitre que ha vivido de tu corazon. Por eso no creemos 
en tu muerte. 

Pero, porque como Don Quijote, lucbaste por la felici
dad de los hombres, hemos temido siempre que como el 
hidalgo manchego te hubieras vuelto cuerdo al morir. 
I. No es verdad que es triste volver ala razon tan luego 
a la hora de morir ~ Con todo) en la gran mesa de la pa
tria, por la cual tanto hiciste, ninguno ha vuelto a sen
tarse, y la unica silla, la tuya, aguarda el retorno. 

No podemos tocarte y sin embargo te vemos, porque 
al desaparecer del mundo, te desparramaste en nos
otros, y como las imagenes que nos obsesionan, te lleva
mos en 10 hondo de las pupilas. 

Porque participaste de la locura del hidalgo, e incons
cientemente de la ambicion del escudero, he pensado 
cuan profundo hubo de ser tu sueno: las Insulas Bara
tarias, tuvieron un mal director en ti, porque ignorabas 
que en todas las insulas, esta siempre el doctor de Tir
teafuera. 

Debe ser poco, 10 que de tus suenos, todavla nos haga 
sonar .No obstante, tu justa epica con Facundo ha que
dado como modelo 'de lances. 

Facundo estaba muerto cuando 10 retaste a duelo y 
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como el muerto rugi6 desde su tumba, peleaste contra 
un cadaver. Porque Facundo era toda la Republica, y 
el Quiroga exanime, era solo una mano menos, una mano 
fuerte y dura que sujetaba bajo sus dedos ocho provin
cias, como si fueran ocho riendas convergiendo hacia 
un solo puno. Pero quedaba la otra mano, que muri6 en 
Caseros, y el cuerpo, que muri6 en ... 

Civilizaci6n y Barbarie . .. Y despues, la visi6n de tus 
ciudades a 10 largo de los dos de America, de esta Ame
rica mas larga que la vida. Tus visiones que se cum
plen, los pueblos que se desbordan por el Oceano, los 
pueblos que forman otros pueblos y formaran naciones. 
Todo esto 10 viste y 10 voceaste, mirando como Co16n, al 
occidente, donde estan las pampas, y despues los Andes, 
y despues el mar. 

Como todos los locos predicaste la locura que te con
sumia. Note creyeron. Y entonces, a manera de epita
flo, les dejaste aquella frase, celebre en los anales del 
Parlamento Argentino: "Alglin dia la posteridad sabra 
basta d6nde he · vislumbrado el porvenir de la Repu
blica y sabra tambien con la laya de tipos con que he 
tenido que luchar." 

Visionario, visionario, la Republica progresa (j oh, 
si supieras que cosa es el progreso! ... ) Te cuadrarian 
muy bien las palabras de France en La piedra inmac'u
lada-loado seas, porque hubiste son ado tanto en una 
noche tan corta. 

III 

Como las vibraciones de un 6rgano que ahueca sus 
voces en el silencio y hace que sus sonidos perduren y 
perduren, tu genio ha que dado envoI viendo el aire como 
una segunda atm6sfera. Fue tal el poder de tu voluntad, 
que hasta en los ladrillos de las escuelas que mandaste 
construir, persiste la huella de su constructor. 

Cuando ya no se lea tu Facundo, cuando tus artlculos 
hayan pasado de moda, cuando apenas si resten algu
nas paginas de tus "Recuerdos de Provincia" y ya ni 
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se sepa el ]ugar donde moran tus cenizas, me tengo para 
mi que min ha de resonar tu voz, una voz clara de hom
bre acostumbrado a mandar,-aunque el ejercito no sea, 
nada mas que la legion de sombras que poblo tu cerebro 
-de barbaro genial que moldea a su imagen el siglo en 
que vive, como en el mito biblico, Dios a los hombres. 

Has de que dar en el escenario argentino como un sim
holo encarnador de ]a divina potencia. Y para la vida 
de los pueblos e to vale mas que todas las ideas y que 
todos los libros. 

La Republica, que quiere homar en el Centenario de 
su Independencia a los muertos ilustres que forman el 
laurel de su escudo, no ha sabido encontrar para ti-j oh, 
muerto, i1ustre entre los ilustres I-el simbolo unico que 
debiera eternizarte, en ]a memoria de los hombres ~T de 
los muchachos. 

Antes de morir tu mismo 10 indicaste: Quiero que sa
quen de los Andes el picacho mas abrupto y mis grande. 
Que 10 pongan en la Plaza de ]a Victoria, y en e1 medio 
de 1a piedra: Domingo Faustino Sarmiento. 

Aunque fuera a lomo de mula, aunque tuviera que ser 
arrancado con la unas de todos los argentinos, ese pen
samiento postumo, debe cumplirse. 

IV 

Al e,ocar tu memoria en e1 Centenario de la patria, 
ninguno, al despuntar la aurora de ese dia, ha de reci
hir con mas justicia sobre sus hombros la tunica de 
fuego del primer rayo de sol. Y esta condecoracion, es 
la unica digna, de tus hombros y de tu genio. 

Dianas del Centenario, musica de todos los clarines y 
de todas]a tromp etas, canones de todos los arsena1es, 
campanas de todas las iglesias, sirenas de todos los va
pores que saludeis el sol de esa manana, que no haya 
en vuestros gritos de jubilo mas que un nombre, y ese 
nombre, sea: Domingo Faustino Sarmiento. Si no es 1a 
obra tuya, fue la vision tuya, y la impusiste a tus con-

12 
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temporaneos con la mistica fe de los grandes salvajes 
de la historia. 

Que al despuntar la aurora anunciatriz de los cien 
alios de la vida nacional argentina, desde el primer ma
gistrado de la N acion, hasta el ultimo gaucho, que tran
site con su tropa de carros pOl' los arena]es donde Fa
cundo inmortalizo la curvatura de su lanza, se unifiquen 
en un solo pensamiento, y repitan las palabras de aquel, 
tu ultimo evangelio: lluvia para los campos, fecundidad 
para los ganados, paz para ]a Republica. 

JORGE WALTER PERKINS 

Buenos. Aires, Febrel'o 15 de 1910. 



Didactica 

CAPiTULO XV 

SITUACICN Y ALCANCE DE LOS RAMOS 

(Veanse los tl'es nllmeros anteriores) 

Entre los conceptos nueyos que sirvieron de bases al 
plan, ninguno suscit6 tantas crltica como el referente 
[t la supresi6n de la moral en el estudio de la filosofia. 

Cumple a la narraci6n veraz afiadir que dichas cri
ticas fueron generalmente adversas, y que en ell as coin
cidieron liberales y clericales con significativo radi
calismo. 

Tal supresi6n provenia sencillamente, de que la mo
ral no es comunicable como ensefianza por medio del 
metodo cientifico y con el fin de llegar a una verdad de
mostrada, quedando en este sentido fuera de la pedago
gia racionalista que informa pOl' completo al plan. 

La moral de cualquier individuo y de cualquier gru
po, es un estado de espiritu resultante de 10 que se ve 
hacer y de 10 que practica en un medio determinado, no 
de la comunicaci6n docente. Para decirlo en dos pala
bras, la moral e el fruto de una ensefianza, y pOl' 10 
tanto no puede constituir la ensefianza misma. En este 
sentido, no es posible ensefial~ moral. La moral resulta 
de un conjunto de procedimientos vistos y practicados, 
como el raciocinio de un metodo de investigar la 
verdad. 

--~-------------------~-~ 
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Parecerianos, desde luego, a hsurdo, en~eiiar raz6n, por 
ill1iS que esta sea tambien un estado de espfritu. Trata
se, dirfa cualquier:1, de un don natural, que desarrollado 
en tal 6 cURl direcci6n, producira tal 6 cua] resultado. · 
De manera que no es po sible conC'ebir una enseiianza 
de la raz6n. 

Ahora bien, con la moral, sucede identic a cosa; pero 
si al tratarse de su enseiianza este concepto no no pa
rece absurdo :va, ello proviene de que ]a ense'iianza 
consuetudinaria de los dogmas, a titulo de moral, ha 
conformado nuestra mente a ]a f6rmula. 

Todo hombre nace moral, es decir, predispuesto al 
desarrollo de los afectos solidario que conservan la 
Rociedad, la familia y ]a conformidad de los aetos con 
las creencias en el individuo. S610 'que esto, pOI' su pro
pia naturaleza, es acci6n des de el comienzo. Su apren
dizaje pOI' medio de f6rmula , equivale a la disertaci6n 
del movimiento ambulatorio pOl' un baldado. Pero pre
cisamente, porque ]a ]ibertad moral es la primera de 
todas, el dogma, agente del despotismo, se ha dedicado 
con preferencia a cohartarla pOI' medio de las f6rmu]as 
imperativas que constituyen su negaci6n, aun cuando 
lJretenden confundirse con la moral mi rna. 

La moral aSl considerada, 1'esulta sencillamente una 
subo1'dinaci6n irracional a determinadas instituciones: 
religi6n en primer termino, gobierno y familia. Esta 
moral compuesta de f6rmu] as, que prescriben el deber 
de practical' 6 no tales y eua les co '(\s, pOl' el deber 
mismo y no pOI' convicci6n racional, re:ultante de de
mostraciones satisfactorias, , i puede ensefiarse. Puede, 
pero no es moral, en cuanto el desarrollo de los afectos 
solidHrios, que esencialmente la constituye, queda re
]egada al papel de conclusi6n tacita. 

Hi esto es exacto, 10 sera tam bien el principio recl
proco : ]£1 enseiianza de la mora], consiste en ]a prac
tica de ]£1 moral misma. 

El que se haya criado en un hoO'a1' donde imperaron 
las virtu des familiares y patri6ticas, no necesi ta que 
se Ie ensene con f6rmulas los deheres para con la fa
milia y para con ]a patria. En el caso eontrario, sera 
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inutil tambien 'umini. trade esas formula. El afecto, 
de cualquier natul'uleza que sea, no constituye materia 
docente. Y el deber impuesto, es carcel aborrecida, de 
]a cual el prisionero, como todo cautivo, vive deseando 
fugal'. e. De aqu1 la consabida inclinacion porIa fruta 
del cercado ajeno. Este proverbio formula el resultado 
de astroso de la moral dogmatica. El que no es natural
mente hom'ado, como producto de un honesto ambien
te familiar y social, medira su virtud pOl' el alcance de 
la penalidad codificada. Tal es el fruto que ahora recoge 
el mundo entero de sus veinte siglos de mora lidad dog
matica. 

La escuela debe pl'oducir, sin embargo, resultadoA 
morales. La investigacion severa de la verdad; el des
arrollo del raciocinio, con el fin de mejoral' el propio 
espiritu y de ser util a los demas con ese cultivo de lae 
facultades nobles; el Mbito de una perfecta justicia es
colar; el cumplimiento estricto del deber pOl' los su
periores; la conducta aseada de 10.' mismo. , constituyen 
el procedimiento in. ustituible. 

Nuestra civilizacion no tolera la moral jesultica de 
las intenciones. T~xige hechos para ]a satisfaccion pri · 
vada del e 'piritu y para la responsabi1idad social. To
davia constituye la ultima trinchera del dogmatismo, 
el principio de la respeta bilidad, 0 . ea ]a conservacion 
del huen concepto que uno a los demas inspira. Pero 
esto no es mas que un provisorio recurso de clase) 
en cuya virtud aristocratas, burgueses y ohreros, ten
drian distantes morales. El progreso de la solidaridad 
social, va acabando con esta idea perversa. La igual
dad de la yirtud, pl'ogresa paralelamente con ]a igual
dad del derecho. 

Pel'o dije mas arriba que liberales y clericales coin
cidieron en la critica advel'sa a la supresi6n de la moral 
('omo enseiianza especifica. N ada puede extraiiar esto 
en los ultimos, defensores naturales de su dogmatismo 
mas fundamental. En cuanto a los otros, la opo. icion 
provenia de que asi se les quitn ba un instrumento pre-
60so de propaganda y de opresion: la e cuela dogma. 
tica al reves, 0 sea la institucion sistematicamente anti- ' 

~----------~--------------~-------
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religiosa con que suenan. Los hechos prueban que los 
c1ericales se equiyocaban sobre nuestras intenciones. 
La escuela neutral, e. precisamente ]0 inverso de la 
escuela sectaria. 

Tan luego como la moral deja de tender al desarrollo 
de los afectos solidarios, es deber formulado, con atin
gencia a determinadas instituciones; 0 sea una cosa mu
dable como las instituciones mismas. La historia de 
las religiones, abunda en ejemplos al respecto. Rela· 
ciones tan comprometedoras de la organizacion social 
presente, como el incesto y la poligamia, fueron buenar. 
y autorizadas por los mismos dioses en otras epocas. Y 
eR que nada existe tan acomodaticio como las formulas. 
Lo que no otros deseamos, es que el alumno salga mo
ral de la escuela, no teoricamente imbuido de prescrip
ciones morales. 

Quedaba, entonces, la filosoffa, limitada a la psicolo
gia y a la logica, dominando esta ultima casi to do el 
primer ano de la materia, 0 sea el 5°. del plan. La psi co· 
logia iniciabase apenas en dicho ano, comenzando la 
yinculacion con el siguiente, del propio modo que la 
logica venia despues de haberse terminado el cicIo de 
aprendizaje del castellano, conforme 10 indica la nota 
de su programa: "Aprovechese el estudio de la logica. 
I:ara una revision de los conocimientos gramaticales". 

Nadie ignora que el estudio de la logica, proponess 
€nsenar los mejores sistemas para el aprovechamiento 
del raciocinio y la utilizacion maxima del esfuerzo que 
esta operacion mental demanda; por manera que en 
ello figura como elemento fundamental, ]a expresion 
precisa, sin con tar el experimento de primer orden que 
el idioma comporta como estructura material del pen
samiento humano. Sin dicho elemento, no es posible e -
tudiar logica debidamente, y de aqui la situacion que 
este ramo ocupa. 

Si el plan 10 pospone al estudio completo del idioma, 
en vez de considerar a este un miembro de la logica 
como en los tratados escolasticos, ello dimana del di
verso concepto en que esos tratados y nuestra peda
gogfa se colo can. La ensenanza del idioma era dogma-
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tic a en aquellos, como 10 exprese en el capitulo perti
nente, al paso que en nuestro sistema es cientifica. Del 
propio modo encaramos el estudio de la misma logica. 

Cuando esta partia de dogmas inmoviles e indiscuti
bles, que eran axiomas divinos, resultaba el camino di
recto de la verdad. Su sistema, como el de las matema
ticas, era de demostracion, no de analisis. El residuo 
de aquella enseiianza secular, persiste en la idea comun 
de que cuando una cosa es logica, es tam bien verdadera, 
Pero la logica no constituye una prueba cientifica, sino 
una satisfaccion mental. Su criterio confundese en gran 
parte con el de evidencia y exactitud que inform a a las 
matematicas. La logica es un vehiculo, no un fin. Ense
iia it organizar el pensamiento, mas no a pensar ni a 
descubril'. Es mas bien una educacion que una ense
iianza. 

Poco dire de la psicologia sometida ahora al metodo 
cientifico, y cada vez mas inclinada a convertirse en 
ciencia natural. Advertire solo la inconveniencia de 
querer limitar a ella toda la filosofia. La explicacion y 
estudio de las causas, no puede limitarse a una espe
cialidad. La psicologia es, sin duda, el ramo mas im
portante de la filosofia, pero no es todo en ella. 

Como el objeto de la instruccion publica es la forma
cion del ciudadano, la ensefianza de la filosofia ha de 
tender, en 10 genenll, y particularmente por su natura
leza, a formarle un criterio de orientacion racionalista 
y nn vifloroso altruismo social. La ensefianza superfi
cial de la psicologia suele tener por escollo el error del 
egoismo, sobre to do cuando se la toma como vemculo de 
propaganda materialista. Los rectores deben de estar 
atentos it esta manifestacion de sectarismo, en el cual 
incurren algunos profesores. Es para aquellos un deber 
constante recordarles el objeto final de la instruccion 
publica y del plan a que esta sujeta. 

He dicho varias veces y 10 repetire cuantas sea menes
tel', que nuestra ociedad esta enferma de egoismo. Ver
dad es que se trata de un mal comun a todo el mundo 
cristiano en la crisis de la civilizacion que termina; mas 
1a generalizacioll de lill mal no es razon suficiente para 
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abstenerse de curarlo, Y pOl' otra parte es notorio que 
aqu! se presenta con demasiada violencia . 

La avasaJIadora difusion del comercio, y Ia inmigl'Cl
cion de considerables masas de hombres cuyo unico oh
jeto es enriquecerse aqui, engendran un exceso de incli
vidualismo casi feroz, con el cual coincide el que por 1a 
tradicion y la sangre nos legaron los conquistadores 
afectados porIa misma tendencia . Asi, el pais mejora 
materialmente a la inmigracion, pero empeora su mo
ral; fenomeno tan evidente, que no necesita demostra
cion. El egolsmo es 1a fuente de todas las pasiones ba
jas, y de la mala educacion que saca a la superficie visi
ble su intrinseca fealdad. As!, pOl' ejemplo, figura en 
nuestra penalidad policial, una multa destinada a casti
gar las faItas de respeto a la mujer. La verdad es que 
las simples miradas del transeunte hacia las mujeres, 
aun cuando va~ran £1compan£1das, es de una insolente 
impertinencia que, desde Iuego, llama In atencion. La 
abundancia de varones aduItos que la inmigracion nos 
aporta, y el egoismo que los afecta, explira esto en par
te; pero la verdad es que los l1ijos del pals no a lardean 
mayor compostura £11 respecto. 

Y aqul despunta uno de los vicios caracteristicos de 
nuestra sociabilidad. El elemento nativo acepta la in
fluencia extranjera con despreocupacion servil. En vez 
de imponerle su moral y su honor, superiores natural
mente en las clases elevadas con respecto £11 inmigrante, 
no ve en 6ste sino un elemento de trn hajo facil para su 
l'iqueza, cuando pOI' su vinculacion al pais, es \Terdade
ramente un conciudadano de adopcion. De aqui que no 
se compenetran, resultando extra nos u hostiles en su 
misma convivencia. La hospitalidad no consiste solo en 
abrir al huesped la puerta de la casa. Hay que hacerle 
los honores de ella con discrecion y buena fe. 

De ese medio procede Ia mayoria de nuestros alum
nos, todavia afectados por un exceso de libertad calle
jera que es otra detestable particularidad de nuestr3s 
grandes ciudades. La moral de la ganancia, que han oi
do formular desde que nacen, como unico objeto de la 
vida, y esto 10 misroo en e1 inquilinato obrero que en el 
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palacete burgues, tiende a volverlos mas egoistas. Sor
prende, pOl' ejemplo, 10 enteradas que suelen estar nues
tras senoritas de las operaciones en tien·as y de las es
pecu]aciones de Bolsa, sin contar los terminos del ca16 
. uburbano que salpican u lenguaje a titulo de gracias 
con frecuencia ]amentables. Es el lenguaje familiar de 
sus hermanos y amigos, que reclaman airados ]a multa 
consabida para el piropo soez del compadre 6 del chan
gador. euya vileza verbal imitan, sin embargo. Oigase 
silbar distraldo a un joven de la clase media. Sera casi 
siempre uno de eso tangos innobles y cargado de su
gestiones obscenas, para los cuales ]a sociedad y las 01'
denanzas dehian de haber decretado una ignominiosa 
pro cripcion. 

Ahora bien, el nino formado en ese medio, e ignorante 
del codigo penal que contiene al adulto, cede sin adver
tir]o it las consecuencias de su instinto de arrolJado con 
tales direcciones. E] egoismo Ie arrastta muy luego a 
]a pilleria malvada y al robo que certifican las paredes 
garabateadas de nuestros edificios y los cajone de nues
tros pnpitres escolares. Mas arriba, la insolencia de un 
lujo brutal, que no excluye la mas in genua tacanerla, 
completu este cuadro alarmante, en el cual empiezan Ii 
disenarse rasgos de guerra social cuya peores violen
cia. no estan lejanas. Creese que esto dimana de la falta 
de espiritu nacional y de patriotismo. Error completo. 
Es ]a carencia de so]idaridad social 10 que produce esos 
fenomenos. Si supieramos incorporar el inmigrante a 
nuestra vida privada de nacion, considerandole como el 
hombre que es, y no como una maquina exclusivamente 
destinada a producir riqueza, el se interesarla en esa 
vida, que vendria a ser la suya, con menos egolsmo y con 
un poco mas de afecto. La moral de 1a ganancia que Ie 
imponemos, tiende a convertirlo en una de esas fieras 
de11ucro, para las cuales to do escnipu10 de conciencia es 
una de bilidad. 

'l'enemos que constituir una amable y sana filosoffa 
Rocial qne ]a escuela puede darnos en gran parte. Y aS1 
estnhleceremoR en e]]a ]a yinculacion natural de los estu , 
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dios filoso:6cos con la instruccion civic a, tambien pre -
cripta por el plan. 

Los autores de nuestra constitucion, dandose cuenta 
de que todo extranjero incorporado al pais en busca de 
trabajo} comienza por esto mismo a hacer la patria en 
nuestra compania, garantieron los derecbos fundamen
tales y e1 acceso de las posiciones politicas, salvo escasas 
excepciones, a los habitantes todos sin distincion. Esta 
manera superior de entender la patria, comporta to do 
un programa, rotulado puede decirse en el magnifico 
preambulo de la carta fundamental. Asi se constituyen 
las patrias nuevas que preludian una humanidad mejor. 

Cuanto se pretenda hacer para restringir ese concep
to, por jmitacion de 10 que se practica en el viejo mlill
do, 0 por miserables temores a los inconvenientes que 
apareja el ejercicio de la libertad, es inferior y regresi
vo. Nuestra constitucion no es solo un instrumento de 
gobierno. Es tamhien una doctrina de ideal. Y esto ex
plica como su congenere norteamericana, sirve al pueblo 
mas adelantado del siglo XX, aunque haya nacido en 
el XVIII. 

Bajo esos conceptos ha de encararse el estudio de la 
instruccjon cf~Tica. Primero que todo, ~para que sirve 1a 
constitncion? 

Es esto precisamente 10 que se olvida. 
Una exageracion profesional, tan evidente como per

versa, tiende a hacer de la constitucion un e1emento de 
abogados, poniendo en mana de estos, con exclusividad 
deplorable} su ejercicio y su interpretacion. Los resul
tados estan a la vista. El pueblo, a pesar de ser el so
berano; apenas figura como elemento de simulacros 
electorales. Es, puede decirse, el ganado politico, eter
namente sumiso a la vara caprichosa de sus pastores. 
Esta convenido que el no entiende la constitucion, cien
cia limitada a los interpretes curiales, y claro es, enton
ces, que mal puede practicar 10 que empieza por no en
tender. Pero la constitucion, como programa politico, 
esta lejos de ser un exito en manos de los abogado 
nuestros gobernantes. Nada tendria, pues, de peligrosa 
ni de e~esi,a, la intervencion del pueblo iletrado en su 
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interpretacion y en su practica. Mas de una conquista 
preciosa para la democl'acia, como e1 juicio por jurados, 
permanece inutil en el texto, porque su vigencia afecta
ria al monopolio curial de la justicia. 

Entretanto, no existe semejante limitacion. La carta 
fundamental es un instrumento de buen sentido y que 
con buen sentido se interpreta. No hay en ella misterios 
ni embrollos, sino cuando se la convierte, para falsearla, 
en ellibro sibilino de nuestras disputas abogadiles. Y si 
todo ciudadano es apto para aplicarla cuando vota, con 
mayor razon ha de serlo, como ella misma 10 reconoce, 
para interpretarla y decidir asi esa aplicacion. De otro 
modo, Sll propio texto resultaria una mentira abomina
ble; su juramento y sancion pOl' el pueblo, una indigna 
farsa. He abi, pues, el objeto de la instruccion clvica en 
los colegios. 

Nada de aprendizaje servil del texto, pues e110 forma
ria un caso de dogmatismo polltico, semejante al de la 
moral pOl' medio de formulas. N ada tampoco de tecnica 
e~eci~. . 

Previo un breve resumen historico sobre la evolucion 
constitncional, para 10 cual suministra elementos un 
aprendjzaje de cinco afios de historia (el ramo figura en 
el 6" afio del Plan), el objeto de la constitnci6n ha de 
formal' la primel'a ensefianza. (1) 

Luego viene e] estudio de las relaciones entre el ciu
dadano y el e tado, y pOl' ultimo los deberes que a aquel 
incumben en consecuencia. 

Presentase, deRde luego, en esta segunda parte, un 
serio esco110. 

Nuestros abogados, instruidos pOI' lecturas casi ente
ramente francesas-costumbre cuyos perniciosos resul
tados preveia Alberdi con u agudeza habitual-han fal
seado hasta el fondo, como que son interpretes exclusi
vos de la doctrina, e1 concepto del estado que el derecho 
americano acepta. De aqui tantas conclusiones antide
mocraticas sobre el "dominio eminente", que apareja 

(1) No necesito anndit· (lue el misl1Io espfdtu debe infol'mal' las nociones del I'amo 
que suministra In enseiianza prima ria. 

-----~---------------------------
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en consecuencia el ciudadano subdito de la doctrina 1'0-

mana, asi como sobre el exceso de pellalidad judicial, 
que ha eonvertido nuestros codigos en verdaderos mino
tauros del presidio. Son resultados del dogmatismo que 
impera en nuestra ensefianza universitaria, y del perti
naz tradicionalismo latino que los europeos no alcanzan 
a sacudir Ahora mismo, en pleno siglo XX, mientras 
para los americanos del Norte son populares hasta la 
vulgaridad los principios liberales que muy luego for
mulare-y esto desde el siglo XVIII-Faguet ha pu
blicado en Francia, como novedad audaz, un comenta
rio de los mismos, tomando pOI' base la declaracion re
volucionaria de los derechos del hombre. Aqui, donde ya 
teniamos la doctrina y en buena parte I a practica, re
trocedemos, embobados pOl' la marca francesa, desan
dando el camino hacia 10 peor .. 

El Estado es para nosotros, como que proviene de la 
soberania popular, un bien del pueblo, organizado con 
lID objeto exclusivo, en virtud de la ley de distribucion 
del trabajo. Ese objeto, es la garantia del orden que ne
cesitamos para prosperaI' pOI' e1 desarrollo de nuestras 
energias individuales 0 asociadas, it causa de que dicha 
actividad nos tornaria onerosa y absorbente en grado 
intolerable la conservacion del orden que les sirve de 
ambiente propicio. En este sentido, pero solo en este, 
el Estado representa a1 pueblo. En to do 10 demas, el 
pueblo se representa ~l S1 mismo; porque esta es la con
secuencia esencial de su soberania. De aqul tambien que 
toda representacion del pueblo, sea delegada; y por 
igual razon, cuando el pueblo debe constituir el Estado 
eligiendo sus delegaciones, gobierna directamente. En 
esto consiste la importancia del sufragio popular, y la 
utilidad del \Toto, que nuestros partidos predican sin ra
zonarlo, como si se tratara del dogmatismo de un feti
che. No se les ocurre que el pueblo ignorante, pregunta
ra la razon del debe?" que con tanta energia se Ie reco
mienda; y que, si no f?e la dan, tendra el elemental de
recho humano de abstenerse ante 10 desconocido. Por 
otra parte, no hay tal deber. Es esta una conclusion per
versa del Estado "eminente" ante el ciudadano subdito. 
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La libertad consiste en la potestad de hacer y de no ha
eer una cosa. Lo que hay, es utilidad, que, una vez de
mostrada, basta para interesar a los ciudadanos. El de
ber en euesti6n no existe sino en Espana, pais tan poco 
adelantado en instituciones democraticas; y su adopci6n 
legal corresponde a1 gobierno del enol' Maura, para 
quien el liberalismo es adversario pOl' definicion. 

Como todas las in titueiones soeiales que el pueblo 
crea para su bien, el Estado se costea con 10.' recursos 
que e1 pueblo Ie asegura. El pueblo paga al Estado para 
que 10 sin'a, asegurand01e e1 orden, no para otra cosa 
ni con Dingun OtTO motivo; Y pOT esto son las camaras 
de diputados, que tienen ]a representaeion directa del 
pueblo, quienes votan los recursos y los impuestos. Este 
privilegio de la soberania, dimana de un hecho tan evi
dente e incontrastab]e, que cuando las camaras, abusan
do de su delegacion, votan impuestos 6 recursos excesi
\"os, e1 pueblo se niega a pagarlos, provocando la caida 
del gobierno. Esta es, quiza, ]a pl'ueba mas palmaria, 
de que la soberania reside ejeetivaJnellte en el pueblo, 
y de que es 'ste quien instituye a 1 Estado. 

La importancia de este topico, es evidente y trascen
dental como se Ye, en e1 estudio de la instruccion civica. 
No obstante, el teori. mo eonstitucional absorbe de tal 
modo a dicho ramo, que en cierta excursion de inspector, 
me aplique a preguntar para que y pOl' que se paga im
puestos, in con eguir que un solo alumno de los cole
gios yisitados-eran dieciocho-me dienlla obvia razon 

El concepto del orden, hallase generalmente mal es
tudiado . 

Creese pOl' 10 comun, que es In obediencia a In auto
Tidad armada, la imposicion de fuerza cuyos abusofl 
es licito corregir pOl' medio del alzamiento revoluciona
Tio. Yo estudie instruccion clvica en un tratado que pre
conizaba e] del'echo de rebelion (!!). Otra consecuencia 
(leI dogmatismo, naturalmente, y del" dominio" del Es
tado, que la logiea mas elemental revela ser tirania. 

Si el ciudadano tuviera la conciencia de que el ins-· 
tituye al Estado con un objeto util, respetaria sin es
fuel'zo u propia er~aeion; in eontar con que un Es 

---~-------------~ 
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tado, instituldo con esa conciencia ciudadana, nunc a 
llegada a transformarse en tirano, excluyendo pOl' con
secuencia toda probabilidad de rebelion. En este sen· 
tido, es verdad que los pueblos al constituirse, renuncian 
a 1 empleo de 1a fuerza como elemento de evolucion po
lltica; resultando, ademas, un contrasentido que a1 cons
tituir e1 Estado para garantla del orden, los ciudada
nos se reservaran como un derecho, siquiera remoto, e1 
desorden que 10 suprime. Hay orden en un pals, cuando 
e1 Estado se limita a cump1ir su misi6n, pOl'que los 
ciudadanos tienen bastante conciencia para instituirlo 
como se debe, y para contenerlo en las tendencias a1 
abuso que son un defecto inevitable del poder. Los pue
blos que se declaran soberanos, asumen un grave com
promiso con e110s mismos: el de instituir gobiernos cuya 
obra demuestre la efectividad de la soberanla. Esta no 
es un bien posible para todos los pueblos. Depende de 
su grado de educacion: del desarrollo de su conciencia. 

El Estado abusa, siempre que sale de su estricta mi
si6n de conservar el orden. POI' esto, las constituciones 
tasan y limitan sus atribuciones especfficas. bajo el 
concepto de que toda omision debe de ser considerada 
favorable a la libertad del ciudadano. 

Bajo nuestro regimen, e110 es mas necesario aun, 
porque la constitucion garantiza 1a libertad de dos 
entidades necesarias a 1a existencia de la Republica: 
los ciudadanos y las provincias. Nuestro federalismo ee 
un resultado historico, que debe estudial'se teniendor 

ante todo en vista la realidad preexistente e indomab1e 
de aque11as. Aqui tambien e1 teorismo de Ol'igen fran
ces ha hecho . estragos, propa1ando un clandestino idea 1 
unitario, que niega los hechos con perniciosa fa1acia, 
complicando a la libertad en un asunto de estructura 
externa; como si la conciencia pudiera depender de la 
arquitectura de la casa en que se habita. 

Quedame pOI' decir dos palabras respecto a la ense
iianza cfvica de la mujer. El plan que propuse al minis
tro Gonzalez la suprimla, y pOI' mucho que sea mi res
peto hacia aquel constitucionalista eminente, mantengo 
mi divergencia. La politica es un trabajo de los hombres, 
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Ii quienes incumbe exclusivamente la administracion del 
Estac1o. Justo 0 no en la finalidad, ello es asi; y basta 
perseguir la logiea hasta sus ultimas consecuencias para 
demostrarlo. 

Bajo el concepto practico de la enseiianza, todo en ella 
debe de tener un fin. 8i enseiiamos instruccion civica ill 
futuro Yotante, es porque este sera, como ciudadano, 
elector y elegible. La democracia asi 10 exige y asegma. 
Pero pJanteese Ii 1Htestras mujeres-porque se trata, no 
hay que olvidarlo, de enseiianza argentina, no de peda
gogia abstracta-la probabilidad de su eleccion para los 
cargos publicos. Todas 10 rechazaran como un postulado 
ridiculo. 

Entiendo, francamente, que tienen razon. El hogar, 
. reino amable de la mujer, es incompatible con la polltica . 

• i ella tuyieran solo el derecho de elegirnos, esto COTl1-

portarfa una intolerable servidumbre. 8i no 10 tienen, 
la enseilanza clvica es para ellas un aprendizaje inutil. 

Podria pretenderse que las madres y maestras 10 ne
cesitan, para inculcarlo a sus hijos y a sus alumnos. 
Pero, cuando el hijo esta en aptitud de ser elector, en
cuentrase :va fuera de la infl.uencia materna, y los grados 
de la escuela primaria en los cuales la instruccion ci
viea es pertinente-el 5° y el 6°-no deben de estar di
rigidos pOI' mujeres. He ahi, pOI' otra parte, una razon 
rna para excluir]as de esas direcciones! 

La formacion moral del ciudadano, tiene su comple
mento en los trabajos manuales que completan la en
eiianza integral. 

Hemos instal ado aqui con exito el Sloijd sueco, que 
tal ,-ez podria completarse en algunos barrios obreros, 
y a titulo de ensayo, con talleres donde se trabajara el 
fierro, dandoles tres horas semanales, con un program a 
de euatro aiios. Entretanto, el trabajo en madera es ya 
una causa ganada, que no necesita defensa ni demos
traeion. 

El principio de estricta exactitud en que esta fundado, 
es un fundamento de moral practica y de veracidad efec
tiva, in con tar el realce que comuniea a los oficios tan 
dignos de consideracion en una democraeia. El trabajo 
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manual, elevado a ]a misma categoria de la literatura y 
de la ciencia, robustece el concepto de dignidad que todo 
€sfuerzo honrado debe merecer, y contribuye a eliminar 
prejuicios de clase, tan nocivos omo anacronicos, pre
disponiendo a ]a vez para aceptar sin pena las con tin
gencias de ]a vida, tan frecuentes en los paises de especu
]acion como el nue tro. 

Lo mi mo puede decirse de la economia domestica, 
necesitada, sin embargo, de un poco mas de acentua
cion utilitaria; pues 10 cierto es que en muchas escue
las, prima todavia ]a idea conventual de las ]abores 
de adorno. La cocina y la costura encilla y practica 
han de constituir sus fundamelltos. Aquella debe de 
tener mayor desarrollo en los grados de la escuelas de 
aplicacion, no solo porque en e1l9s hay mas tiempo, al 
tratarse de ensefianza general, cuando la de los cursos 
normales es ya facultativa y ab 'orbe con sus desarro-
110s pedagogicos el tiempo de las alumnas, sino porque 
la mujer debe aplicarse desde la infancia al cultivo, 
esencial para ella, de las habilidades del hogar. De de 
la mas tierna edad, es necesario imbuir en u e pi
ritu la idea de la maternidad futura. 

POl' otra parte, ]a mujer necesita mas todavia que 
€I hombre, la disciplina del trabajo practico. Este es, 
Bin que ha~-a Iugar a dudas, el flmdamento de su vir
tud. Casi todos los defectos femeninos provienen de la 
vanidad, que las compet(lncias sociales y sentimentales 
de ]a adultez convierten en un verdadero estado de 
guerra. Y nada aleja tanto de la yanidad, como la con
ciencia de ser util. Esto equiyale a conYertir en cua
lid ad el defecto, aprovechando para el hien de las tenden
cias originales. 

Suelen los ricos ser egoistas y despiadados, pOl'que, 
a1 criarlos en el ocio, les matan la conciencia de valorar 
por el propio esfuerzo, el merito y el encanto del ajeno. 
Las mujeres, tan accesibles a los halagos y a los abuso~ 
de la fortuna, han menester a 1 respecto de una solida 
educacion preventiva. 

LEOPOLDO LUGONES 
Buenos Aires, Febrero de 1910. 



Lecturas para niños 

EL NIDO DE HORNEROS 

-t, Te acuerdas, Raú], de aquel niño t~avieso que se 
~ntretenía en tirar piedras al nido de horneros cons
truído en el alero del rancho 1 ¿ Te acuerdas que una 
vez, en ausencia de nuestra madre, volteó el nido, del 
-que cayeron tres polluelos casi cubiertos de plumas? 
¡ Pobres avecillas! ¡ Cuánto debieron sufrir viendo des
truído su hogar, destrozado el corazón de sus padres, 
muertas sus esperanzas! 

t Te acuerdas que cuando acudimos en socorro de los 
tiernos pajarillos, uno estaba muerto, abierta su ca be
•cita de una pedrada feroz? ... Tenía los ojos saltado::? 
y su piquito entreabierto, como si le hubiera sorprendi
•do la muerte llamando á su madre. 

De los otros dos, uno quería volar y en su impotencia 
daba voces de auxilio que más parecían gritos de mal
dición para el verdugo que anhelaba cogerlo con su 
gorra. El otro, asustado y aturdido, permanecía en el 
suelo, casi inerte, sin exhalar una queja, como si espe
rara resignado, velada ya su pupila, .la hora fatal del 
misterio profundo . .. 

¿ Te acuerdas que, con emoción infinita, te inclinaste 
y lo recogiste, dándole un beso brotado al calor de tus 
piadosos afectos? ¡Pobrecito! Reposando en el hueco 
-de tu mano cerró los ojos, tal vez temiendo ver morir 

13 
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de pena á sus padres. ¡,, Recuerdas que estaban allí, re
voloteando del alero al aromo, siempre en torno nues
tro, rozándonos á veces con sus alas y exhalando quejas 
que partían el corazón 1 

¡Oh, sí! Sin duda todo lo recuerdas, porque eres bue
no y sufriste mucho con la travesura del niño cruel. 

-Muchos años han pasado desde entonces, mi querida 
Laura; pero el recuerdo que has evocado vive y viYirá 
eternamente en mi corazón. ¡ Y tanto como quería nues
tra madre conservar aquel nido construido en el alero 
de su rancho, y que ella, en su encantadora sencillez, 
miraba como una bendición de Dios! 

-¡Pobre madre! ¡Cuánto sufrió cuando vió deshecho 
el hogar de las tiernas ·avecillas! ¡ Con cuánto amor aca
riciaba al hornerito muerto, como si hubiera querido 
volverlo á la vida! Tú le alcanzaste el pajarillo que ha
bías r ecogido, y ella ¿recuerdas? lo colocó en el nido, 
que rehizo como pudo, diciéndonos cariñosamente: 
-"Dejadlo ahí. No aumentéis el dolor profundo de 
esos padres desgraciados''. 

Y después, ella mismn, con sus manos, hizo un pe
queño hoyo al pie de un cardo florido y dió piadosa, 
sepultma al pajarillo muerto. 

Mientras tanto, el niño rapaz huía llevándose el po
lluelo que había cogido. 

Todos estábamos tristes y hasta el cielo parecía aso
ciar se á nuestro dolor: escondíase el sol entre nubes plo
mizas anunciando la tormenta -vecina. 

-¡ Triste noche aquélla, mi buena Laura! 
-¡Horrible! dijeras mejor. La lluvia caía copiosa, 

bramaba el trueno y rugía el pampero embraveci<il.o. 
¡ Casi deshecho quedó nuestro rancho y nuestra querida 
madre no pegó los ojos velando por nosotros y orando 
por nuestro padre ausente! ¡ Hasta el nido de horneros 
ocupaba un lugarcito en su corazón sencillo y puro! 

Pero pasó por fin la noche aciaga y con las primera~ 
somisas de un sol de primavera se pobló de alegres ru
mores el espacio. 

¡,,Recuerdas, Raúl, nuestra sorpresa al encontrar con; 
vida al hornerito que había colocado en el nido nuei:,tra 
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madre, y junto á él, muy junto, á su hermanito, que el 
chico trav.ieso se llevara? 
-¡ Cómo no he de recordarlo, si aun resuena en mis 

oídos la risa juguetona del rapaz que, escondido tras 
del aromo, esperaba que fuéramos á ver el nido! 

- ¡ Y qué contenta estaba nuestra madre entonces! 
Aquel rasgo de un niño que, arrepentido de su falta, 
había restituído el polluelo á sus padres, la volvió amo
rosa con el verdugo de la víspera, y lo abrazó y lo besó 
como abrazan y besan las madres á sus propios hijos. 
¿ Recuerdas que el padre del niño, el buen chacarero 
Antonio, lloraba de emoción presenciando la escena'?-

-Sí, hermana mía: todo eso recuerdo, y también que 
el chico dejó de reir para dar salida á una lágrima, 
cuando al mirar al cardo florido vió á uno de los hor
neros picotear las flores, como si hubiera querido al
fombrar con ellas la sepultura de su hijito muerto .. . 

]OSÉ J. BERRUTTI 

Buenos Aires, Febrero de 1910. 



Divagaciones acerca de • 1a formación 
DEL LE NG UAJE HUMANO 

Después de los importantes progresos que en mate
rias lingüísticas se alcanzaron durante la pasada cen
turia y los que comienzan á observarse en los primeros 
lustros de la presente, esta es la fecha en que los hom
bres de ciencia no han podido ponerse de acuerdo, en 
sj el lenguaje humano es obra de una revelación divina, 
según afirman las Sagradas Escrituras, ó es el natural 
producto de una de las tantas evoluciones que marca 
el progreso de lo:. seres. Sin embargo, la ciencia afirma 
de una manera categóriea, que el hombre no habló hasta 
que tuvo razón y no tuvo razón hasta que fué hombre. 
A esta afirmación precisa, concreta, terminante y su
jeta á toda suerte de pruebas, no se llega sin la de
mostración palmaria, por el hecho científico, determi
nado y probado de que el ser humano para articular so
nidos necesitaba haberlos oído previamente. Dícese
y resulta una verdad irrefutable-que un ser humano 
que hubiera nacido en la Edad Primaria de la Tierra, 
es decir, durante un período en que la Naturaleza era 
ciega, sorda y muda, jamás, aun respirando, habría 
podido articular una sola palabra. Más todavía-po
demos agregar nosotros-quizá ni aun habría podido 
aventurar una modesta y simple onomatopeya. La ra
zón es obvia: el sordo de nacimiento no habla sino 
mímicamente, pues, le es imposible articular por sí solo 
los sonidos, por cuanto no los oye, ni de sus semejantes 
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ni de la Naturaleza, del mismo modo que Ie OCUlTe a1 
que nace ciego, por cuanto nunca acertara a definir el 
color del sol pOl' faltarle los organos necesarios para 
recibir de la Naturaleza tal conocimiento. 

Fue Herodoto el primer sabio que se encargo de veri
ficar esta demostracion, encerrando incomunicados a 
media docena de nifios, en itio en donde no podian 
oil' el menor rumor de voz alguna. I. Oual fue el resul
tado practico de esta experiencia ~ El de que solo uno 
de esos niiios aprendio a decir be, co, unicos sonidos 
que oyo producir pOI' el balido de un as ovejas que 
pastaban en las inmediaciones de su encierro y porIa 
resonancia del eco de esos balidos en las paredes de 
su prision. 

I,No prueba este hecho-demasiado sencillo-que es 
evidente que el ser humano, aun dotado de ese aparato 
vocal que se llama glotis, tuvo que in pirarse para ha
blar en los sonidos que ponia a su alcance la Natura
leza ~ Pero, si ese experimento ingenio. 0, ignorado pOI' 
muchos, no fuera bastante elocuente para dejar demos
tl'ada Ia anterior conclusion, 10 del1lostraria, con ma
yor elocuencia, si se quiere, Ia razon apoyada en las 
ciencia experimentale. 

El lenguaje humano-dicen unanimemente filologos 
y lingiiistas-no ha podido ser, y no ha sido, el pro
ducto de una revelacion divina. El ol'igen de la palabra 
es inseparable de la racionalidad humana, estando de
mostrado de una manera irrefragable, que el ser hu
mana no habla, no puede hablar, hasta el momento en 
que empiezan a desarrollal'se en 131 las primeras circun
voluciones cerebrales, es decir, desde el instante en que 
empieza a sentiI' en si la primer as manifestaciones de 
la inte: igencia. 

'*' '*' ... 

Cuatro han sido---en nuestro concepto-los periodos 
en que pudo y debio desarrollarse el lenguaje humano. 
El hombre habIo, pue ,-volvemos a repetirlo-desde 
que fue hombre, desprendiendose de e te hecho que, 
desde el momento en que el sel' humano empezo a 
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existir, como funcion principal del organismo, tambien 
humano, comenzo a respirar y como consecuencia de 
€llo, a producir sonidos, guturales 0 nasales. Pero, si 
bien es cierto que en su primera epoca debio expresar 
sus sentimientos y sus pensamientos por medio del len
guaje inarticulado, 0 sea, mimico, no es menos exacto 
que, mas tarde, habiendo notado por SI mismo que los 
Tuidos que se producen al respirar aumentan 0 dismi
nuyen al verificar este acto con mayor 0 menor fuerza, 
encontrose perfectamente apto para imitar los sonidos 
que producian los demas seres vivos de la creacion y 
los elementos que Ie rodeaban y al querer manifestar a 
los suyos, ° a sus semejantes, sus sensaciones, deseos, 
e ideas, repiti6 los ruidos que producian 10 que anheIa
ban expresar. De aquf, pues, la primera epoca del len
guaje articulado, 0 sea ]a que corresponde al lenguaje 
onomatopeyico, durante el cual se formo la esca]a de 
las letras vocales, base principal e indiscutible de todos 
los alfabetos. 

& Quien es tan torpe que no advierta la A en todos los 
actos de la Naturaleza; Ia E en el balido de ovejas y 
(:orderos; la 0 en el silbido del viento; la U en el mu
jido de las fieras y la I en el plar de los pajaros? Des
pues, cuando las ideas y las necesidades de los hom
bres comenzaron a extenderse y multiplicarse y cuando 
se establecio entre ellos una comunicacion mas estre
cha, experimentaron la necesidad de formal' una pa
labra que respondiera a cada idea y el de un nombre 
que hiciera 10 propio con los objetos y con los seres. 
De aqui las consonantes. 

El primer periodo, el de la onomatopeya, 6 de las vo
e;ales, es el primer eslab6n de Ia cadena que va a for
marse; es, por decirlo as 1, el protoplasma que habra de 
servir para la formaci on dellenguaje articulado. Y, aSI 
como de la edad secundaria a la terciaria, transcurrie
ron muchos cientos de siglos, aSI tambien necesitara 
muchos, muchlsimos alios, la completa evolucion de la 
onomatopeya a la sllaba y de la sllaba a ]a palabra. En 
este segundo periodo, se decidio, pues, que cada uno de 
los signos articulados que hablan de agregarse a la 
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,'ocal, expresara una serie de ideas que tuvieran intima 
-correlacion entre s1. En este concepto, para expresar 10 
que es fuerte, fornido, formidable, empleal'on 1a F; la 
R para 10 que era duro, como la roca, el roble; la S 
para to do 10 que era suave y la N para cuanto implicase 
no cion 0 noticia, formandose con este moti vo la liga de 
una vocal con una 0 varias consonantes, con 10 que se 
obtuvo la raiz de la palabra, 0 10 que es igual: un ele
mento articulado y de significacion mas amplia que 
las empleadas mas tarde, en idiomas posteriores. Este 
y no otro es el verdadero origen de los idiomas monosi-
1abicos. 

Como el hombre primitiv~ ignoraba las 'partes gra-
,maticales de que se compone la oracion, atribuyeron a 
cada palabra el valor de una proposicion completa; y 
cuando empezaron a distinguir el sujeto del atributo ' 
y el verbo del nombre, los sustantivos no debieron ser 
-seglin Boop-otra cosa que nombres propios y el in
finitivo el unico tiempo de los verbos de que sabian y 
podian hacer uso. He aqui, pues, el segundo periodo 
-evolutivo dellenguaje, todavia incorrecto, embrionario, 
pero ya articulado y hasta si se quiere expresivo. Ya 
no es el grito gutural e inarticulado del salYaje, sino la 
palabra monosilabica del hombre que comienza a darse 
.cuenta de su mision en el planeta en que habita. 

,. ,. . 
1m tercer periodo evolutivo se seiiala pOl' el cambio 

-de 10 homogeneo a 10 heterogeneo, ya en la diferencia 
-de 10 activo a 10 pasivo, del nombre abstracto al con-
creto ; ya en la distribucion de los modos, tiempos y per
sonas, numeros y casos; ya en la formacion de los ver
bos auxiliares, de los adjetivos, pronombres, preposicio
nes y articulos. Este es ya un gran perfodo, precursor 
.(leI de la escritura ideologica, cuneiforme y geroglifica, 
primero y grafica mas tarde. Y, i, que es 10 que ocurre 
-entonces ~ Que asi como en tesis general, to do animal 0 
planta produce nuevas especies, segun el medio ambien
te en que se desarrolle, asi tambien la palabra humana 
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sujeta, como to do 10 creado, a variaciones incesantes, tu
YO que cambial' constantemente de forma, adaptandose
al can1cter especial del pais y al grado de civilizaci6n 
alcanzado pOl' las tribus que 10 habitaban. Si alguna 
duda suscitara este aserto, bastaria para disiparla el 
estudio de los diversos idiomas que de los primitivo se 
formaron, y el de los caracteres especiales que di. tin
guen entre si a los idiomas indoeuropeos, a pesar de ser 
hermanos, 6 de las neodivisiones que de cada uno de 
ellos se origina. Si esto no bastara, diriamos que, ni de· 
esta ley se escap6 el idioma puro del Lacio, pues it la 
desmembraci6n del imperio romano, todos los estados 
que se formaron sobre sus ruinas, siguiendo ciertas in
fluencias locales, hacen que pierda su tinte ~T su fisono
mia e peciales, llegando a constituirse idiomas aislados, 
idiomas particulares, separados completamente unos de 
otros, :nmque siempre conservando rasgos genuino de· 
S11 comun origen. 

,. '*' '"' 

JHuchas, excesivas fueron, tal vez, las modificaciones. 
que la palabra hum ana, oral 6 articulada hubo de su
frir. a medida que la inteligencia del hombre se fue des
arrollando. Impotente en un principio para definir y 
expresar a sus semejantes sus estados de animo, varia
bles, segun las circunstancias y los tiempos, pudo reali
zar-aunque con pasmosa lentitud-la evoluci6n que se· 
advierte entre el segundo y tercer periodo. Pero, ya in
tern ado en este, i que triunfo! Durante el ya el hombre
se habia colocado-si por otras causas no 10 hubiera 
conseguido-en la cima de la escala zoo16gica. Ya no es· 
el animal que grazna, muge, bala 6 relincha, como natu
ral exteriorizaci6n de sus anhelos, de sus simpatias, 0-
de sus odios. Es el hombre, es el ser racional y pens ante 
que sabe ya dar forma l6gica Ii sus ideas y a sus jui
cios. Este progreso es s610 comparable al que seiiala la 
acci6n evolutiva de la N aturaleza haciendo desaparecer 
de la superficie del globo a aquellos m6nstruos de las 
edades primarias, para dar pa 0 a la fauna moderna, a 
los primeros animales placentarios a quienes debemos. 
el nacimiento del amor y la solicitud. 
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POI' esto puede decirse que dueno ya el hombre del 
don de la palabra, no se satisfizo solo con expresar sus 
pensamientos, sus ideas e impresiones, a los que Ie 1'0-
deaban, sino que deseando comunicarse con los ausentes, 
al propio tiempo que perpetual' sus ideas y sus juicios, 
invento ]a escritura que, desde el humilde e informe bos
quejo troglodita de fines de la edad terciaria y comien
zos de la cuaternarja, 0 del primero que trazo sobre 1a 
corteza de un arbolla silueta de su nombre 0 reprodujo 
la imagen de un animal, no deja de perfeccionarse, hasta 
que haciendose indispen able reproducir todo cuanto e1 
hombre es susceptible de pensar 0 de sentir, aparece la 
imprenta, humilde, pOI' no llamarla burda, entre los chi
nos y altiva y arrogante despues, en manos de Gutten
berg. Saludemos, pues, a este cuarto periodo evo1utivo 
que tanto ha contribuido a la propagacion de los conoci
mientos; a la ilu tracion general de los pueblos, y muy 
especialmente a que hoy podamos reconstituir 1a histo
ria de civilizaciones que pasaron, no como pasa el hura
can 0 la tromba, sino 1enta y majestuosamente, es decir, 
como pasa todo 10 que deja una estela luminosa en pos 
de s1. 

DOCTOR MOORNE 

Buenos Aires, Febrero de 1910. 



Por la ciencia Iibresca (1) 

i La ciencia libresca! He aqui una expreSlOn que ha hecho 
fortuna: sabios, filosofos, pedagogos la repiten a porfia, en 
un tono muy despreciativo, y aIm muchos otros a los que 
dispensa de estudiar los libros y que autoriza a compadecer 
.a los que se detienen demasiado en elios. 

Es bien sabido que la palabra «libresca», con su sentido des
denoso, esta tomada de Montaigne que era terrible lector. Y 
en verdad, sabia leer: las anecdotas, los rasgos de costumbres, 
las reflexiones que hace sobre si mismo y sobre los demas, 10 
que ve en el y a su alrededor Ie recuerdan las bellas frases de 
sus autores favoritos; el pasaje que lee en su biblioteca, en 
10 alto de su torre, lejos del mundo y de los importunos, 
evoca los acontecimientos y los hombres con los cuales se vio 
ligado, las pasiones que ha experimentado 0 cuya manifes
tacion tragica 0 risible ha observado con curiosidad a su al
rededor; leyendo, vuelve aver y vuelve a mirar. I, Hablo al
guna vez el de ciencia libresca? & Fue el acaso quien acoplo 
esas dos palabras? Nolo se; si 10 hizo, no queria hablar se
guramente de nuestra ciencia, de la cual no tenia la men or 
idea. Pero es pOl' cierto a la manera de Montaigne como con
viene leer tambien los libros cientificos: la lectura debe evo
car el mundo exterior, y los fenomenos que en el ocurren deben 
esclarecerse por 10 que hemos aprendido. Cuando leia, l\'[on-

(\) Extractos de un ingenioRo 6 interesante estudio que sn autor, eJ distingnido 
matemlitico franc6s J. Tannery, ha pnblicado en Ia Revile de Metaphysique et de 
Morale 
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taigne olvidaba sus «colicos»; podemos tambien nosotros olvi
darnos y absorbernos profundamente en la contemplacion in
teligente del medio en que estamos sumergidos y del cual 
formamos parte. 

El desprecio por el libro, que esta de moda, i. no amenaza 
afectar a la ciencia misma, y hacer que esta no pueda ya es
cribirse ni ensefiarse ? i. Noes ella una serie de ideas que se 
traducen por palabras ? i. Cesar[m los sabios de publicar notas 
en que anuncian los resultados que acaban de obtener, memo
rias en que explican sus metodos, amplios tratados en que 
exponen sus conceptos de una ciencia por largo tiempo me
ditada ? i, Estimaran ellos que nada de todo eso vale la pena 
de estudiarse ? En cuanto se enuncian tales inquietudes, elIas 
'e caIman por 10 que tienen de absurdas. Sin embargo, quizas 
exista algUn interes, mientras ella dura todavia, en examinar 
10 que pueda haber de razonab1e en la nueva moda, y 1a ma
nera como se ha desarrollado. 

Berthelot contaba gustosamente que, en su juventud, se 
habia obligado a leer to do 10 que se publicaba sobre la qui
mica y a resumir sus lecturas, para su uso ~articu]ar. Esta 
()cupacion Ie tomaba dos horas diarias, al principio; ocho cuan
do renunci6 a ella, no se a que edad. No hay duda que lela 
entonces con prodigiosa rapidez: toda la ciencia que habia 
adquirido aceleraba la velocidad natural de su inteligencia; no 
podia dejar de distinguir, al simple golpe de vista, el desarrollo 
que podia omitir, las paginas que debia recor1'e1', el resultado 
que merecia anotarse, y, a veces, la idea nueva sobre la cual 
meditaria, al correr de su laboratorio al Instituto. Para saber 
leer, es necesario haber leido mucho J' pensado mucho ... 

El libro es el mas c6modo y el menos costoso de los instru
mentos pedag6gicos; que se haya abusado de el, que se haya 
abusado de una ensefianza oral que se asemeja demasiado al 
libro para que se la distinga aqui, no es sino sobrado cierto. 
Quisiera insistir un poco sobre algunos de los inconvenientes 
que presenta. 

Conservamos durante toda nuestra vida la facultad de re
petir palabras comprendidas a medias, de las que nos servimos 
mas 0 menos correctamente, por costumbre y por una especie 
de instinto 16gico: tal palabra estaba en su sitio en tal frase, 
encajara bien 0 mal en una frase an81oga. Puede uno divertirse 
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bao tante, a costa propia 6 de sus vecinos, recogiendo en una 
conversaci6n cualquiera (sin hablar de las discusiones metafi
sicas), multitud de palabras que no representaban seguramen
te, nada preciso para los que la pronunciaban; repetimos fre
cuentemente nombres de flores, de paises, de instituciones, de 
hombres, de enfermedades, de los que no sabemos absolutamen
te nada y no se nos viene a la mente el preguntar 6 buscar una 
explicaci6n. Nos contentamos con las palabras. Esto es menos 
desagradable en una de esas conversaciones intimas donde no 
se busca mas que una serie de impresiones agradables; las 
palabras de significado indeciso U obscuro pueden muy bien 
contribuir it estas impresiones y los poetas no 10 ignoran. Pero 
tambien nos arriesgamos a razonar sobre 10 que no sabemos, 
con palahras que no entendemos. )Iadame de Sevigne nos 
parece extremadamente c6mica cuando razona sobre sus en
fer.l.II'<:ldades; i, no nos prestamos nunca nosotros a un motivo ile 
rio a en iguales casos 1 No hablo de los medicos. Esta inclina
ci6n a razonar con palabras y signos desprovistos de toda 
realidad ha dado lugar quizas a la creaci6n de la 16gica y del 
analisis matematico. 

Como quiera que sea, la facultad de servirse utilmente de 
palabras que apenas se comprenden, es admirable en los ninos; 
gracias a ella, aprenden a hablar, penetran poco a poco el 
senti do de todas esas palabras que no representan objetos fa
miliares. Una palabra deseonoeida les ha Hamado la atenci6n 
en una frase cuyo senti do general implica, por esa palabra, 
un ignificado que diseiernen vagamente; la repiten, con las 
palabras que la rodeaban, en una cITcunstancia aniiloga, luego 
de otra manera, y trb.s de algunos ensayos, cuya torpeza 
es a veces encantadora, acaban, bien 6 mal, pOl' hacerse en
tender y por entenderse. Cuando su vocabulario es bastante 
extenso para que sea posible explicarles las palabras nuevas 
por medio de perifrasis, el uso es tambien el que les ensena 
10 que la perifrasis no les enseiia, 10. matices que distinguen 
las palabras de sentidos parecidos, los casos en que aquella pa
labra conviene mas que esta otra; para fijar el sentido de 
una palabra, sus distintas acepciones, las relaciones de las pa
labras entre si, no hay nada mejor que variar los ejemplos. 
En una frase, el senti do de cada palahra 010 10 determina 
eJ de la frase entera. Esto se aprende poco a poco; aprender 
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a hablar, es acumular circulos viciosos pero, tambien, i. que es 
10 que se aprende de otro modo? Y, en tanto, el nino aprende 
it hablar, a expresar 10 que siente, y al expresarlo distingue 
mejor 10 que siente. 

Mas tarde, leyendo, seguira instruyendose. Muchas palabras 
y frases no seran leidas sino con los ojos; si Ie.,. que comprende 
le interesa vivamente, no siempre advierte 10 que no compren
de, 0 bien se contenta con solo comprender a medias, adivina 
6 cree adivinar. A medida que se desarrolla, que ha yisto y sen
tido, que mas ha leido, comprende mas y mejor, adivina con 
mas acierto; recuerda 0 vuelve a encontrar 10 que habia de
jado de Iado; recapacita sobre ello y refiexiona de nuevo; el sen
tido de las palabras y de las cosas se descubre; la correspon
dencia entre el lenguaje y sus estados de conciencia se escla
rece y se precisa. Esta disposicion favorable Ie sostiene hasta 
el fin de sus estudios, sin exceptuar los filosoficos. 

Para que aquella disposicion se manifieste es menester que 10 
que el escolar no comprenda desaparezca pOI' decirlo asi en 10 
que comprende. i. Como lograr esto con los manuales cientificos a 
secas? Adviertase que ya no se trata aqui, como en las obras 
literarias, de sentimientos que el mismo nino ha tenido, que 
ha experimentado 0 presentido, de los cuales los unos sugieren 
6 excitan los otros, y que el puede reconocer; adviertase que el 
lenguaje cientifico no tiene igual fiexibilidad que el literario, 
que un termino no tiene, 0 no debe tener sino un sentido y 
que este sentido concreto no se descubre con deformaciones y 
adaptaciones sucesivas. 

No hay duda que los autores de manuales cientificos de
finen 10 mejor posible los terminos nuevos; repiten las expli
caciones, los ejemplos, multiplican las ilustraciones; pero los 
fenomenos, los aparatos, los seres vivientes, los organos, son tan 
numerosos, tan diversos, tan complicados, que las definiciones 
y las figuras se olvidan, se mezclan en informe baturrillo. Para 
buen nfunero de escolares, las palabras que Ieen 0 que oyen 
acaban en corto plazo pOI' no despertar ninguna idea precisa: 
el libro 0 la leccion se convierten entonces en un abismo de 
fastidio. I~os mas dociles anaden al suplicio que se les infiige, 
Ia tortura de aprender de memoria 10 que no entienden; tor
tura, a Ia que otrora nos acostumbraba el estudio de los idio
mas extranjeros. Ciertas palabras repetidas con mas frecuen-



452 Por la ciellcia llbresca 

cia, sobreviven con un resto de sentido. Los alumnos llegan 
algunas veces, con un poco de acierto, a colocar correctamente 
esas palabras y a dar la ilusion que han comprendido; seamos 
indulgentes con eUos; ya he dicho que todos seguimos ha
ciendo 10 mismo; mas no olvidemos que el primer beneficio que 
ha de sacarse de la enseiianza cientifica consiste precisamente 
en distinguir 10 que se comprende de 10 que no se comprende, 
en aceptar la conclusion de un razonamiento riguroso, en no 
contentarse con palabras cuyo valor se ignore y, si se habla 
para no decir nada, a darse cuenta de eUo. i, Cuantos alumnos 
Hegan a esto y como podrian tener una voluntad bastante 
tenaz, una memoria bastante segura, un poder de imaginacion 
bastante vigoroso; como lucharian contra su tendencia y su 
(;ostumbre de contentarse con aproximaciones, sino tienen otro 
recurso que el libro, escrito 0 hablado? 

Para afirmar su memoria y fortificar su iruaginacion, para 
provecr a esta de materiales, es indispensable familiarizarlos 
con los objctos que se quiere que recuerden 6 que se represen
ten. No basta mostrarles de lejos esos objetos una 6 dos veces; 
es preciso que los yean bajo todas sus faces, que los palpen, que 
se sirvan de eUos, que los comparen y los identifiquen con las 
figuras esquematicas que est an en sus libros 6 que su maestro 
dibuja en el pizarr6n; perciben en e as figuras el movimiento 
de aparatos 6 de 6rganos en los cuales el conjunto 10 oculta una 
parte, y que no pueden siempre desmontar, remontar, disecar, y, 
que entre sus manos deben ser algo mas que mel'OS juguetes 
que hacen andar hasta que los descomponen. No solamente 
recordaran esos objetos, sino que se podran figural' ot1'os ana
logos; una descripci6n 6 un dibujo les sugeIira una imagen 
precisa; seran entonces capaces de leer. 

Al mismo tiempo aprenderan a buscar en un experimento 
10 que se debe vel' en el, a distinguir, para darle atenci6n, el 
hecho esencial de 10 que Ie rode a, el hecho esencial que ocupa 
todo el lugar en la descripci6n del libro, pero que no se ad
vierte siempre sin trabajo, aun asimismo en un experimento 
preparado para ponerlo en evidencia y que esta oculto de al
guna manera en la frondosa complejidad de las cosas exte
riores; hay que saber leer los libros y las cosas. 

Pero los fenomenos, su descripci6n, su medida misma, no 
son mas que la materia de la ciencia; la ciencia empieza con 



Por la ctellcia Itbresca 453 

la ley, que pone orden en los hechos y los agrupa; se contintm 
en la sintesis de las leyes particulares en leyes generales, se 
termina provisoriamente en una teoria. 

Toda ley no concierne mas que a un pequeno numero de 
propiedades del objeto al cual se refiere; no tiene en cuenta 
las otras propiedades de ese objeto, que tampoco intervienen 
en las conclusiones que se sacan de la ley; esas conclusiones 
podrian aplicarse 10 mismo a otro objeto, sobre el cual se for
mularia la misma ley. AI desarrollarlas, no se piensa en la 
realidad del objeto, se razona sobre una abstraccion, tanto 
mejor cuanto mas general es la ley. Un ciego puede estudiar 
la optica, ignorando las sensaciones que daI)., para nosotros, 
tanto interes a ese estudio. I. No estamos nosotros ante la elec
tricidad como el ciego ante la luz ~ A la realidad exterior, sus
tituimos en nuestras teorias un mundo abstracto en que los 
simbolos que 10 llenan se definen por propiedades y se prestan 
a los razonamientos de la logica deductiva, al razonamiento 
matematico en particular, cuando la teoria es bastante avan
zada. «La luna que se ve no es la que me interesa», decia no se 
que astronomo. Lo que Ie interesa es la ley de T ewton, las 
ccuaciones que de ella se deducen, las transforlnaciones de esas 
ecuaciones y algunos ntlDleros, deducidos de la observacion, 
que son para el, el sol, la tierra. la luna ... 

La verdadera ciencia e , pOI' tanto, necesariamente una cien
cia libresca: es en los libros y en el pensarniento de los que 
los han estudiado, donde esta c1escripto y r E'alizado el mundo 
inteligible, luminoso y transparente que descubre y ensena el 
mundo real, iluminandolo y aproximandolo a nuestro pensa
miento; es por el estudio y para el estudio de ese mundo real, 
al cual se adapta cad a vez mejor haciendose ca..ia vez mas inte
ligible, como se ha lentamente constituido, como se enriquece 
cada dia con nuevos descubrimientos, mientras que, por el 
esfuerzo de una meditacion persistente, las ideas que 10 do
minan se hacen mas sencillas y mas claras ... 

Pero no pidamos al libro sino 10 que puede dar ... Los tan
teos, la tension, los saltos sucesivos del pensamiento que llevan 
al descubrimiento, no estan hechos para el libro. No pidamos 
al libro una receta para tener genio; pidamosle que nos ponga 
en posesion, sin gran trabajo, en algunos dias 0 en algunos 
aiios, de una ciencia que se ha formado por siglos de esfuerzo, 

-------~---------~ 
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y por el esfuerzo de las mas raras inteligencias; pidamosle e1 
saber, sencillamente. 

He dicho ya que el sabio de profesi6n no <Ie interesa easi 
por 10 que sabe; haria mal en despreciar demasiado su saber, 
puesto que es modificado esencialmente por 10 que sabe, aun por 
10 que ha sabido y que ha olvidado. Y esto es cierto en todos 
los que saben. E1 saber, indispensable al sabi(} para sus inves
tigaciones, al ingeniero para sus aplicaciones, no es privilegio 
ni de uno ni de otro. La verdad cientifica no es para ser co
nocida solamente de aquellos que la acrecientan y la utilizan. 
Otros, ademas de ellos, en la medida de sus fuerzas y de su 
tiempo, pueden hallar placer en comprender algo del universo, 
en penetrar el encadenamiento de los fen6menos, en verlos or
denarse en una vasta teoria. Los sabios andarian muy errados 
si intentaren desdefiar esas personas que los admiran, 6 ridiculi
zar su ciencia libresca y el entusiasmo que ella les causa. Los 
fil6sofos y los moralistas no dejaran de reconocer que el habito 
de representarse el mundo bajo una forma cientifica acaba pOl' 
modificar la manera de obrar. f, Que acontecimiento ha tenido 
consecuencias mas profundas y mas lejanas que el concepto 
de Copernico ~ 

]. TANNERY 



EI miedo 

Vengo a tOKlar parte en esta fiesta de la inteligencia y del 
companerismo profesional, feliz iniciativa . que ha de dar opi
mos frutos, ofreciendo tan solo 10 que puedo dar y 10 que 
teneis derecho a exigir: sinceridad en mis propositos y fran
queza en la exposicion. 

Nada mas dificil que tratar cuestiones generales sobre las 
que cada uno de nosotros posee datos mas 6 menos preciosos 
y que, sin embargo, no nos han preocupado sino por excep
cion, obligandonos a desentrai'iar su esencia, a sistematizar 
nuestros conocimientos sobre la materia. 

No ignoro que un tema como El miedo, es espinoso; que 
tratarlo con visos de originalidad es dificilisiKlo y que apor
tar nuevos materiales, para su mejor comprension, no es tarea 
para mi, que poseo mejor buena voluntad que conocimientos. 
Pero aprovechando vuestra gentileza y contando con vuestra 
indulgencia, me sel'vira para una modesta «causerie» en la 
que, tal vez, el detalle excuse el fonda y el proposito 10 des
hilvanado de esta leccion, por otra parte, huerfaua de preten
siones. 

El desenvolvimiento de mi tema es el desarrollo de un 
asunto que, considerado en su esencia, es metafisico, y como 
pertenece al dominio del espfritu hUKlano, cuenta con pocos 
autores que 10 hayan estudiado detenidamente. 

Mas que del miedo en sf han disertado sobre los efectos del 
miedo; mas que definirlo, 10 han descrito minuciosamente. 

Esta misKla pobreza bibliografica contl'ibuira a explicat' el por 
que un elemento tan importante, tan fundamental en la vida
por cuanto a1 fa determina y basta la caracteriza-no haya 
sido to~ado en cuenta por los pedagogos con la atencion a 
que es acreedor. 14 

----~----------~-~ 
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El alma 'del nino, ese mundo en formacion, ese caos que 
va plasmando a si mismo su armonia, su unidad, es muchas 
veces agitada por el miedo, cuando lIega a cierto grado de 
desarrollo, cuando empieza a compt'ender aunque confusa· 
mente cuanto Ie rodea y el temor de 10 desconocido 10 en · 
vuelve, 10 obsesiona, hasta 10 arrastra. 

El miedo es por 10 comun una cualidad negativa. Nos obliga 
a no hacer. He ahi el pOl' que ciel'tas madres ignorantes 
pretendiendo obligar a que sus hijos adopten una actitud da
da pueblen su imaginacion infantil-que debia desenvolverse 
libre, abierta a todas las sensaciones del mundo exterior-de 
seres fantastieos a los que se les atribuye un poder extrafio 
y terrible y que el nifio no comprende pero presiente. 

He ahi, pues, porque cuando una emocion de miedo nos 
domina, nuestras facultades se turban y no atinamos a actuar 
tal como logicamente las circunstancias nos aconsejarian si el 
espiritu se hallase sereno y pudiese formarse una exacta no· 
cion de la realidad. 

Tener un espiritu valero so, no tan solo es una fuente de uti
lidad en la vida, sino tam bien de felicidad. 

Hay quien considera como un habito el no tener miedo; y 
en consecuencia, puede adquirirsf:l como cualquier otro. 

Un hombre sensato decia que uno de los objetos que se 
proponia en la educacion de sus hijos, era acostumbrarlos a 
no tener miedo. 

Ricardo Steele dice que la mujer debe distinguirse por un 
«tierno teRlol'B; pero en contra de esto dice Smiles que qui
siera ver en las mujeres la decision y el valor como medios 
de hacerlas mas caritativas, mas independientes y mucho mas 
felices. 

Siendo el miedo una debilidad del espiritu, equivale a una 
deformidad y no puede por consiguiente ser interesante; Dada 
puede haber en el que atraiga ni que encante. 

EI miedo, de cualquier modo que se manifieste, es mezquino 
y repulsivo. El valor y la ternura pueden estar juntos. 

Ary Scheffer, el grande artista, escribia un dia a su hija: 
«Querida hija: trata a todo trance de tener buen animo y que 
tu coraz6n sea tierno; son esas las verdaderas cualidades de 
la mujer. Cada uno de nosotros debe estar preparado para 
los disgustos. y no hay mas que un modo para hacer frente 
al destino que nos traiga beneficios 0 dolot'es- es necesario 
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saberlos recibir dignarnente. Jamas debemos perder el valor, 
porque eso seria 10 peor para nosotros y para aquellos que 
amamos. Luchar, luchal', ahora y siempre, tal es la herencia 
de la vida,. 

EI miedo sorprende y domiua de tal modo todo esfuerzo 
del querer, que fue siempre considerado como un heroismo la 
virtud de combatirlo y domina rIo completamente. Alejandro 
de Macedonia hacia sacrificios al miedo antes de combatir, y 
Tulio Ostilio Ie elevo templos y Ie dedico sacerdotes. En el 
Museo de Turin existen dos medallas romanas que tienen gra
bado una el retrato de una mujer asustada, y la otra la ca
beza de un hombre aterrorizado, con los cabellos erizados y 
los ojos desmesuradamente a biertos. Estas medallas fueron · 
acufiadas por los consules de la familia Ostila como recuerdo 
de los votos hechos para conjurar el miedo que amenazaba 
invadir las filas de los soldados, los que luego lograron obte
ner una senalada victoria. 

Sucede con fl'ecuencia que muchas personas, obligadas pOl' 
la necesidad a presentarse ante un publico, experimentan un 
temor que no pueden desechar pOl' ningun medio. 

Yo creo que esas personas careceu de logica y volulltad 
suficientes para libertarse de ese tirano que las domina y que 
les hace perdet' todo punto de arranque. Diran que el temor 
que las embarga esta infiltrado en su sangre y que, como pOI' 
naturaleza son miedosos, no pueden evitar serlo. 

Descartes, en el articulo XIV de la prime!'a parte de su li
bro titulado «Las pasiones del alma" dice al respecto: 

c Para desarrollar en S1 el valor y desechar el miedo, no 
basta tener voluntad; es necesario estudiar la razon, el objeto 
y los casos que pel'suaden que el peligro no es tan grande; 
que hay siempre mas seguridad en la defensa que en la hui
da, que se tendra gloria y alegr1a de haber vencido, mientt'as 
que no puede esperarse mas que pesar y vet'giienza de haber 
ImidoD, 

Si un conferenciante, habituado ya, busca la razon del te
mor que experilnenta, seguramente no encontrara una que sea 
logica; pero S1 aquel que 10 hace pOl' primera vez. 

En toda ocasion que nos pl'esentamos aute un publico, ten
demos un puente espiritual entre nosotros y los oyentes, para 
que nuestras ideas encuentren franca acogida en el espiritu 
de los que oyen, ora porIa logica de nuestros razonamientos, 
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ora por la solidez de 10 que afirmamos, ya por el sentimien
to de franca sinceridad que acompaiia a nuestras palabras 6 
ya por el calor de persuasion que da vehemencia y energia a 
nuestros conceptos.-A menudo experimentamos esa sensacion: 
miedo; pero al mismo tiempo queremos tener valor y disertar 
con naturalidad, con calma, como cuando nos hallamos entre 
nuestros amigos. 

lComo baremos para conseguir esto? 
Tratando de que nuestra voluntad, conducida pOt' la razon, 

baga que el valor se sobreponga. 
Una de las llagas de la sociedad moderna, y que hace a sus 

miembros timidos, faltos de animo, es el miedo al cque diratlD. 
Un individuo no pone en juego su actividad, no ejecuta tal 
6 cual acto, no da forma tangible a sus ideas, no se mueve y 
permanece siempre en el mismo circulo, a fin de evitar la cri
tica de los demas, es decir, es esclavo del cque diranD. 

lQue consigue con esto ?-Ningun provecbo para su bien
escar; esta subordinado a los que 10 rodean y se atme el 
desprecio 0 la com pasion de los que Ie son superiores. 

Sucede tambien que, encontrandose una persona en circuns
tancias de ser interrogada sobre un asunto de trascendencia, 
y ante un circulo de individuos, no tiene suficiente valor para 
dar]a respuesta que corresponde, unas veces porque teme 
no respondet' satisfactoriamente y otras para evitar la contro
versia con sus oyentes. 

Si cree equivocarse en 10 que dice, no importa, pues esto es 
natural en los bombres debido a que elI os no son infalibles y 
no estan obligados a po seer conocimientos profundos en todas 
las materias.-Si evita responder, por no tener animo para 
afrontar la controversia, es porque carelle de la confianza en 
si misma y no llega a comprender que, aun admitiendo el ca
so de que este en error, callan dose, pierde talvez la ocasion 
de conocer la verdad en ese asunto. 

Las personas que se ballan en esas condiciones no solo 
contribuyen con su modo de ser a 10 que be dicbo anterior
mente, sino tambien impiden que sus ideas acertadas, tra
duciendose en una forma practica, beneficien a la bumanidad. 
Esos seres son debiles. 

«La conciencia de ser fuertes nos bace mas fuertes •. 
Es Ull becho evidente que nuestro valor infunde valor a los 

que nos rodean.-Cuantos casos ban sucedido en que, perdien-
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do el valor el jefe de una familia, todos los que de el depen
dian ban sucumbido por tamafia debiliJad . 

Se cuenta que, babiendose declarado a bordo de un barco 
a vela una grave enfermedad, el medico noto que esta bacia 
mas estragos cada vez que por cualquier circunstancia se di
fundia el temor de que estuvieran aun lejos de la costa. Y 
cuando, victima del mal, murio el capitan, aumento el nume· 
ro de enfermos. 

Que sensacion borrible experimentarfamos si pudiesemos leer 
la bistoria de las victimas que cada ano sucumben por falta 
de valor-pol' abatimiento en las aflicciones de la miseria y 
del bambre y en los rigores de las estaciones extre81as-de 
hombres muertos entre la nieve 0 perdidos en las arenas del 
desierto-de naufragos arrojados sobre escollos que podian 
baberse salvado COIl un poco de valor-de gente abandonada 
en la desnudez de las carceles-en la soledad de los monas
terios 0 del destierro, que mueren pOl' el sufl'imiento moral 
mas que por los sufrimientos corporales.-·Asi Larrey babia 
observado que en el campo de batalla y en los lazaretos, los 
soldados que pertenecen al ejercito vencido resisten menos a 
las beridas, mientras los vencedores se curan mas pronto. Lo 
mismo se confirmo en la guerra franco·prusiana. 

Y por que no hemos de sobreponernos a nosotros mismos, 
tener valor ell los duros tt'ances de In vida, vencer por el los 
obstaculos que se nos presenten en el camino? 

Yendo con paso firme tendremos la seguridad de no trope· 
zar; y si por cualquier circunstancia esto sucede, levantemonos 
prosigamos nuestro camino y pensemos que ese valor no era 
suficiente, que es necesario tener mas, porque a mayor obs
taculo, mayor valor para vencerlo. 

Tengamos confianza en nosotros. Este es el resorte que 
Hlueve todas nuestras energias. 

Segun Wagner, ella nos alimenta, de ella vive el hombre 
mas que del pan que come. 

Necesitando de ella para vivir, todo 10 que la destruye es 
malo. 

Desarrollemos todo 10 que la aumenta. Sobrepongamos 
IlUestra voluntad, guiada por la razon, en todos los actos de 
nuestra vida. El convencimiento de salir airosos nos bara alla
nar much os obstaculos. 

Y si, pOl' el contrario, perdemos la confianza en nosotros 
perderemos la de los demas. 
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c Una de las mayores desgracias es la pel'dida de la con
fiallza, de ese cl'ectito moral que las gentes llonradas se con
cedell unas a otras '. 

En consecuencia, evitemos por todos los medios que estan 
a nuestro alcance, no abandonarla Y cOllseguir de esta manera 
que los que nos rodean no pierdan tam poco la confianza que 
han depositado en nosotros. 

Se han visto hombres que han triunfado por e1 solo senti· 
miento Je su poder. Su confianza ell si mismos atrae la de los 
OLros. 

Un dia que Cesar estaba en el mar, estallo una tempes
tad y el capitan se deja abatir pOl' el miedo. - c ~ Que temes?, 
Ie dijo el grande hombre, c I Tu barca lleva a Cesar 1 » 

El mieuo presenta mulLiples formas, aunque los efectos 
fisiologicos y psiquicos sean analogos, y su complicidad se 
explica por los diferenteR motivos que 10 originan. Su gene 
sis es vat'iada. Recorre una escala cuyo primer peldano esta 
en la deficiencia de educacioll que recibimos cuando ninos y 
cuya cima se halla ~ por que no decirlo? en el suicidio. 

El miedo al dolor fisico, y en terminos mas comunes, a las 
enfermedades, es quiz a pI primero que nos domina. 

Ouantos enfel'mos sucumbell en los hospitales pOl' efecto del 
miedo y del desaliento. mientras pod ian haberse curado si 
hubieran tenido un hogar donde los atendieran. Si tuviera 
que referir todas las enfermedades que se cree puedan ser 
producidas por el miedo. habda que transcribir todo un tra
tado de Patologia. 

Citare algunos casos: 
Un medico despues de haber hecho la autopsia de un hom

bre muerto de rabia, adquil'io tales temores de haberse in
fectado que pel'dio el apetito y el sueno: Ie repugnaban todos 
log Jiquidos y cuando esforzabase por tomar, sentia que se 
sofocaba. Anduvo pOl' las calles desesperado, durante 3 dias . 
Sus colegas y amigos creyendo fuese un efecto de la imagi
nacion, emplearon todos los medios posibles para convencel'lo 
de que era solo una aprension, y a fuerza de estar con el 10 
distrajeron de aquel pensamiento, y se curo. 

Bosquillon, medico reputado, creia que la causa unica de la 
rabia fuera el miedo y no el mot'disco 0 e1 virus de 1a saliva 
del perro. 

Se cuenta que dos hdrmanos fueron mordidos pOl' un pe-
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rro rabioso. Uno tuvo que partir en seguida pam America y 
no pens6 mas en ello. Cuando despues de 20 anos volvi6, 11e
g6 a saber POI' imprudencia de una persona, que su hermann 
habia muerto de rabia. Esta notieia 10 conmovi6 tan intensa
mente, que se enferm6 y muri6 el tambien con todos los sin
tomas de la hidrofobia. 

EI miedo hace aun mas estragos en las enfermedades epi
demicas. Puede por si s610 desarl'o11ar todos los sintomas de 
una enfermedad pestilente, aunq ue falten en absoluto las cau · 
sas epidemicas. 

Una senora de Estrasburgo recibi6 la lloticia de que una 
parienta suya habia muerto de c6lera en un pais muy lejano. 
Se asust6 sobremanera y se imagin6 que ella tam bien estaba 
atacada por la enfermedad. 

Perdi6 el apetito y aparecieron de improviso algunos sinto
mas del mal, que duraron 8 dias. Cost6 trabajo convencerla 
de que en Estrasburgo no babia ningun caso de c61era y que 
s610 era efecto de su imaginaci6n, basta que se logr6 vencer 
los gmndes disturbios organicos producidos pOl' el miedo. 

Cuando el miedo sorprende a algun enfermo, puede de
clararsele una nueva enfermedad que ponga en peligro su 
existencia. 

Observando los efectos producidos pOl' el miedo: las enfer
medades, debilidad general del organismo, la depresi6n moral, 
etc, etc., nos convenceremos de que esta emoci6n que en un 
principio es excitante, cuando es excesiva se convierte en de
pt'imente. Sucede 10 mismo que en los narc6ticos, que en pe
quenas dosis son excitantes y en dosis mayores deprimen las 
fuerzas. 

o.Quien educa a un nillo, representa su cerebrol>. 
Todo 10 impresionante que se Ie diga, las aprensiones, los 

temores, quedarall para siempre en la memoria como una hie
dra fatal que se hay a adbeddo a la raz6n. 

El hecbo de que las cosaR vistas en la primera edad dejan 
huellas imborrables en la memoria, demuestl'a 1ft. mayor im
presioilabilidad de la ninez; y como la vida del nino es mas 
afectiva que intelectiva, es mas debit moral mente, y pOl' con
secuencia, mas miedoso. 

Como la fantasia de los nillos es mucbo mas excitable y 
viva que la de los adultos, es neceRario combatir en el el 
miedo pOl' todos los medios posibles, evitando que 10 que es 
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hija de la fantasia desequilibrada, Begue a tomar para ellos 
visos de la realidad. 

Contrariamente a 10 que se dice, subsiste en algunas par
tes el pesimo vicio de la educaci6n pOl' el temor. Siempre 
se asusta a los niiios con el 6COCO', con cuentos de mons
truos imaginarios, de hadas y brujas. Se les dice a menudo: 
«este te muerde., (aquel te pica», allamad al perrOD y tantas 
otras I:osas que los asusta y les hace asomar lagriRlas a los 
ojos. 

Esto desnaturaliza su caracter delicado, convirtiendo su vida 
tranquila en afanosa, agitandolos con amenazas incesantes 
que son una tortura cuyo resultado es inspirarles timidez y 
cobardia. 

Sabemos que la sucesi6n de las causas y efectos forma 
a menudo un circulo indisoluble que no puede romper el hom
bre con la fuerza de su voluntad. 

La debilidad produce el miedo, y el miedo produce la debilidad. 
Hay aqui un cfrculo fatal en las funciones del organismo. 
De modo que el objeto supremo de la educaci6n debe ser 

el de acrecentar la robustez del nino y favorecer en el to do 
10 que sostiene la vida. 

Aquellos niiios cuyos padres les ensenan a dar demasiada 
importancia a todos los pequenos dolores, estan predispuestos 
a la hipocondria. 

Un antiguo adagio que ~e encuentra en los libros de medi
cina dice: 

eMelancholici qui natura sunt tfmidi et inconstantes fre
cuentius reliquos in morbos insidunt •. 

Que significa 10 siguiente: 
La tristeza es una languidez del cuerpo, y sabemos que 

los melanc6licos y los timid os resisten menos que los otros a 
las enfermedades. 

As! pues, la educaci6n escolar es la encargada de combatir, 
hasta aniquilarlos completamente, esos temores innatos en el 
niiio 6 que se los han infundido en su hogar, aplicando un 
metodo equivoeado. 

lY c6mo puede conseguirse esto? Ante todo, el educador 
debe considerar a los niiios como si fueran inteligentes, por 
que eel animal se va y el hombre queda.. Debe recurrir no 
al miedo que deprime y abate al organismo, sino a los me· 
dios mas comprensibles y persuasivos. Debe alejarlos de la~ 
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ocasiones de hacer mal, cuando se ve que han tornado malas 
costumbres, y apartarlos de las tentaciones de aquellas cosas 
que deben evitarse. 

Si se debe combatir el miedo en los niiios, es necesario 
tambien que las personas encargadas de la edueaei6n de aque
Hos, los maestros, no sean miedosos. 

8i el maestro debe servir de ejemplo a sus alum nos, si estos 
siguen sus consejos y dependen de el moral mente, debe tener 
valor para infundirlo a sus alum nos. 

En nuestro trabajo diario observamos que el alumno imita 
con freeueneia todos los aetos del maestro. Se ve que si el 
maestro lIega a emocionarse por cualquier aecidente, los alum
nos experimentan en ese momento la misma emoci6n. 

En consecuencia, el maestro tiene que ser suficientemente 
fuerte y saber dominarse. S610 de este modo conseguira que 
sus discfpulos logren 10 mismo. 

Acostumbrando a los niiios desde su tierna edad a domi
narse, a tener valor, en una palabra, a ser valientes, se con
seguira hacer de ellos hombres valerosos, fuertes, de iniciati
va y utiles a su patria. 

No debo terminal' este deshilvanado trabajo, pauperrimo de 
oI"iginalidad, aunque rico-y muy rico-de buen deseo, sin cons
tatar un hecho elocuente que consigna la historia y comprne· 
ba la observaci6n diaria-hecho que dira mas que todas las 
consideraciones que pudiera anadir a 10 dicho en defensa de 
mi tesis-que la supremacia de los hombres, de los pueblos 
y de las razas esta en raz6n directa de su valor fisico, inte
lectual y moral. 

Y es que el valor es una cualidad positiva, es una fuerza 
y una fuerza consciente. que no confundiremos con la teme
ridad, qne es en cierto modo inconsciente, porque siendo una 
violenta pasi6n perturba la inteligencia y arrastra la volun
tad. Y esta fuerza consciente es hija de la salud del organis
mo, de la claridad de la mente: del dominio de la voluntad, 
y, en una palabra, del equilibrio total de las facultades y 
aptitudes psico· fisiol6gicas. 



464 El miedo 

Por eso los hombres y los pueblos degenerados, debiles y 
esclavizados, son victimas del miedo y del terror. 

Y los fuertes, seguros de sf mismos y libres del yugo que 
se llama snpersticion, son los triunfadores, son los que mar
can nuevos senderos a la hurnauidad vacilante, que conducen 
al progreso, al bienestar y a la gloria. 

Pero entiendase bien que no hacemos la apologia del valor 
fisico tan solo, por que el coraje que nos lanza ciegamente a 
la pelea 0 nos lleva al suicidio 0 a buscar la muerte sin un 
ligel'o temblor nervioso, sin un signo de contrariedad 6 de 
duda, puede ser en el fondo un efecto del miedo al «que diran., 
a sufrimientos previos, a las miserias, a las enfermedades, etc. 

Hay una clase de valor pasivo llamado paciellcia 0 sufri
miento tranquilo, infinitamente superior a ese valor fisico 0 
activo. 

Debemos ago tar la fuente de nuestro entusiasmo y call tar 
con plectro de oro en homenaje y honra del valor que ha sido 
la caracteristica de los sabios, de los heroes y de los marti
res. En homenaje y honra de un Plinio, que perece movido 
por su valor cientifico, envuelto entre la hirviente lava del 
tenible Vesubio, 6 de un Regulo que muere entre atroces su
frimientos para aconsejar a su patria la continuacion de la 
guerra contra Cartago, 0 de un Socrates que bebe la cicuta 
pOI' llO hacer tl'aicion a su conciellcia, y sereno, con la sere
nidad del justo y con el valor del fuerte, da sabios consejos a 
sus discipulos. 

Y para terminal', recordemos con Mosso que cel miedo es 
una gl'ave imperfeccion del organismo animal, es decir una en
fermedad de la que bay que curarse, que el hombre valiente 
puede equivocarse, pero que quien tiene miedo se equivoca 
siempre •. 

VICTORIA DELLA RICCIA 
Buenos Aire , Agosto de 1903. 



Educacion patriotica (1) 

El tema es vasto y peligroso en el sentido de que el conferen
ciante puede extraviarse en un mar de disertaciones sin llegar 
a ninguna conclusion. Despues de mucho meditar he podido 
encauzar mis ideas entre estos dos topicos. 

l". /, Que se entiende por patriotismo ~ 
2°. Dadas las condiciones sobre las cuales se esta formando 

la Argentina, su caracter, tendencia de su poblacion i. en que 
forma debe desarrollarse 0 inculcarse la ensenanza patriotica ~ 

Este ultimo punta es susceptible de un analisis severo, que mis 
oyentes notaran a medida que desarrolle el tema. 

i. Que se entiende por educacion patriotica y como se debe en
tender ~ 

Hay un concepto erroneo y, por desgracia, bastante generali
zado en la educacion patriotica. Al decir «educacion patri6tica» 
nos cirl.lunscribimos a la ensenanza de la historia, cuando esta 
no es sino un factor de la educacion patriotica. Ensenamos 
nuestros prohombres bajo la faz guerrera mas que bajo la faz 
moral, y e1 nino con su natural tendencia a inclinarse mas por 
los hechos que emocionan y deslumbran, cree que fue mas pa
triota un Falucho que murio por defender su bandera que un 
Moreno 0 Rivadavia, que no esgrimieron la espada sino la 
pluma para trabajar desde su gabinete de estudio por e1 en
grandecimiento de la patria. 

San Martin es grande en el concepto del nino porque con su 
ardiente imaginacion 10 ve al frente de miles de hombres, en-

(1) Conferencis. 
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tre el reflejo de las lanzas sobre brioso cOl'cel y esgrimiendo con 
la diestra su refulgente espada. Ve a San Martin guerrero, 
valiente en la contienda, y no ve al San Martin pensativo, al 
escalar los Andes, al San Martin magnanimo que ape16 al com
bate porque veia en ella unica forma de libertar a su patria, 
pero que 10 hubiera rehusado si fuera posible conseguir esa li
hertad sin derramar una gota de sangre. De esta manera, en 
vez de convertirnos en los mejores y mas vibrantes apologistas 
de la paz, en los mas fervientes ap6stoles de la c1udad de ar
monia y de justicia, nos convertimos en ap6stoles de la teoria 
de sangre, que hoy por hoy, aun discute su predominio con la 
teoria anterior. No hacemos vel' al nino que el sabio que tra
baja en su lahoratorio, el agricultor que rompe la tierra, el 
nino que concurre a las escuelas, el periodista sana que critica 
los defectos y traza rumbos, el maestro desde su clase, todos a. 
la par del soldado, que como una garantia y derecho de nues
tras instituciones carga un arma, todos, repito, elaboran el en
grandecimiento de la patria. 

Mr. Roosevelt, en su celebre discurso, dijo que: «desgraciad() 
del pueblo que para sentirse patriota haya que hablarle de 
patriotismo y de la grandeza de la patria!» El presidente de 
los Estados Unidos proferia estas palabras porque estaba cons
ciente de que sus gobernados poseen el mas elevado concepto 
del patriotismo. Sabia que su pueblo no necesita ver las calles 
engalanadas, ni oir discursos, ni presenciaI' desfiles de tropas, 
para sentirse patriota; es un pueblo patriota a todas horas, en 
todos los momentos; la idea del engrandecimiento de la patria 
va siempre latente en su cerebro y la sienten palpitar con "tan
temente en su coraz6n. Nuestros ninos, exceptuando los dias 
patrios, dias en que el maestro a fuerza de narraciones y exhi
biciones consigue inculcarles una chispa de patriotismo. no 
piensan mas en la patria, no recuerdan que viven en un pais 
rico que clama por brazos y voluntades que 10 hagan marchar; 
no yen que una piedra que se coloque, un puerto que se cons
truya, un camino que se abra, una via que se extienda, una 
simiente que se arroje, una industria que se implante, no yen 
que todo eso es la manera mas adecuada, mas digna de corres
ponder al sacrificio de aquellos que nos dieron la libertad 

Es necesario torcer el concepto de patriotismo que inculca
mos en el aula; formar patriotas sinceros de todos los momen-
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tos, ineulear en el niiio una idea fume de 10 que es la patria 
y en que eonsiste el patriotismo. 

Esta tarea la eumple el maestro des de el dia en que ingresa 
el alumno Ii la eseuela, hasta el en que de ella se aleja para 
siempre; desde la hora en que empieza su tarea eada manana, 
hasta la en que el trabajo se termina para reeomenzarlo al dia 
siguiente. 

Ella se eumple, desarrollando con amor la inteligeneia del 
nino, preparlindole para luehar noblemente en la vida, instru
yendolo, proveyendolo de las noeiones que ha de neeesitar Ii 
cada instante, dimdole Ii conoeer el suelo argentino en to do 
aquello que estli Ii su aleanee, la naturaleza de su tierra fer
til, que retribuye generosamente al que sabe explotarla con el 
trabajo honrado, la libertad de sus institueiones que permite 
Ii to dos, ineluso el extranjero, vivir al amparo de la ley, dis
frutar de sus benefieios por igual y contribuir Ii su engrandeei
miento con el esfuerzo propio y para bien de todos. Esa tarea 
la eumple el maestro atendiendo en euanto de el depende al 
desenvolvimiento fisieo del nino, proeurando que aleanee la 
salud y energias que haeen grata la vida y sin las cuales no 
puede tampoeo aleanzarse la energia inteleetual y moral que 
baeen al hombre eompleto y eapaz de bastarse Ii si mismo y ser 
util Ii los demas. 

Es ineuleando lio los niiios la noei6n clara de todos sus debe
res en el hogar, en la eseuela, en la calle, en todas partes; es 
despertando y cultivando en ellos el respeto por las leyes que 
rigen la tranquilidad y armonia del hogar, de la eseuela, de la 
pequena soeiedad en que aetua siendo niiio, que se prepara el 
ciudadano futuro, respetuoso de las leyes y capaz de haeerlas 
respetar por quien intente desconoeerlas; es haeiendole ver, 
palpar y sentir desde la ninez, que el dereeho de eada uno estli 
restringido por el dereeho de los demas, que se desarrollarli en 
ella eoneieneia de 10 que est Ii obligado Ii dar y de 10 que debe 
reeibir; es desarrollando en el nino el amor y el hlibito de la 
verdad, que se prepara el hombre libre. 

Formad ciudadanos libres, pero realmente libres, fisiea, in
telectual, moralmente y °habreis formado eiudadanos patriotas. 

Esos no hablaran a cada momento de patria y libertad, acIa
mar an menos a nuestros prohombres, pero haran mas por la 
prosperidad y la gloria de este hermoso suelo, que muehos otros 
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que predican constantemente honradez y laboriosidad, veraci
dad y altivez, amor a la patria y a la libertad, cuando sus he
chos nos dicen que e110s mismos no son ni honrados, ni laborio
sos, ni veraces, ni altivos, ni hombres de caracter, ni patriotas, 
ni siquiera hombres libres. 

Sabido es que los pueblos como los hombres, tienen su cuerpo 
y su alma. El primero esta sujeto a las leyes fisiologicas; la 
segunda vive de sus vibraciones mas puras unidas al compas 
de los agentes externos e interiores que pulsan su lira de ner
vios, de cordaje misterioso y fecundo. 

Los pueblos, decla, necesitan que sus hijos se templen en un 
diapason com un, para marchar al unlsono por el sendero que 
les trazara la naturaleza, la vida y la historia. 

La Republica Argentina pasa por un momento historico, de 
evolucion y de transicion para nuestra nacionalidad, pero no 
por una crisis de patriotismo que necesite una reaccion precipi
tada, sino una energica, sahia y sana direccion, una comunion 
de ideas y unanimidad de aspiraciones vivificadoras que hagan 
realizables sus ideales de progreso. Guiados e inspirados pOl' 
este noble patriotismo se fortificara y elevara nuestra nacion, 
surgiran las grandes obras, cumpliran los ciudadanos siempre 
con su deber, llevaran una vida sohria, honrada y recta, y tra
taran de sacar el mejor partido de las ocasiones que se presen
ten para llegar al verdadero progreso. Este patriotismo ama 
tambien la memoria y el ejemplo de los gran des hombres del 
tiempo pasado; de aquellos que por sus sufrimientos por la 
causa de la libertad, han adquirido para sl y para sus descen
dientes una gloria inmortal. 

El patriotismo que traspa a estos limites es exagerado y se 
Ie considera como innoble, porque en su confusa y erronea in
terpretacion, imagina alcanzar la cumbre del progreso cuando 
no ha hecho otra cosa que estacionarse 0 retroceder, desorien
tando la verdad y obscureciendo sus principios en el afan de 
dar la nota mas alta, mas vibrante de nuestra ensefianza pa
triotica. Esta tendencia es de lamentar cuando trata de infil
trarse y aduefiarse de la ensefianza en las escuelas publicas. 
Llevados pOI' este falso concepto, maya menudo la organizacion 
de fiestas escolares con carhcter patriotico es deficiente y sus 
programas traicionan al educador, desvirtaando su mision y 
haciendole fracasar en sus mas nobles propositos y aspiraciones. 
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Organizar dichas fiestas haciendolas atrayentes y utilitarias, es 
mas dificil de 10 que a primera vista parece. Nada mas facil y 
como do que atrofiar las facultades de los ninos con largas poe
sias, interminables discursos, pomposas palabras e incoherentes 
frases tomadas al azal'; pero nada mas sencillo y elocuente que 
hablar al corazon del nino y despertal' sus sentimientos, hacien
dole vislumbrar y alcanzar to do 10 bueno, grande y bello, para 
que, a su debido tiempo, fructifiquen en el seno del hogar y de 
Ia sociedad. De este modo, ese concepto falso y egolsta del pa
triotismo no tardara en disiparse, y nuestra patria nos parece
ra a todos mas grande, mas bella y mas querida cuando la vea
mos elevada a la mas alta concepcion de la sociedad humana 
e identificados sus intereses con los de la justicia, la libertad y 
el progreso social. 

La escuela primaria tiene esta noble mision; es ella princi
palmente la depositaria de estos destin os, puesto que cabele des
envolvel', con el concurso de las fuerzas mas activas, el senti
miento de la conciencia patria destinadas it fijar la orientacion 
de la nacionalidad. 

Depurase en la escuela primaria el alma infantil, adquiere 
realidades la comunion de razas; recoge el futuro ciudadano las 
inspiraciones que han de guiarle en el transcurso de la vida; 
percibe la mujer de manana la intuici6n de la labor y de la 
misi6n que Ie cabe llenar para cumplir su papel en el movi
miento evolutivo que idealiza la democracia; marcan su ritmo 
vital los corazones san os y despiertanse con hechos ks rasgos 
de amor a la tierra flue los nutriera con los reflejos de un pri
mer resplandor de luz, de vida y de bonanza. 

Despertar el amor patrio es el primer paso; inspirar un ideal 
su amplio civismo; desenvolver todas sus fuerzas debe ser el 
objeto de la educacion argentina. 

Y bien, senores, a la manera del escritor que proponia sena
Jar veredas en los terrenos educacionales, es bueno marcar de 
antemano horizontes mas vastos que los que descubria el vecino 
en el fondo del valle, y es que Ia hermandad formada porIa pa
tria y to do 10 que es suyo, se muestra en el espiritu colectivo 
flue sube la cuesta escarpada que se llama progreso humano 
basta ir descubriendo, a cada paso, visiones mas extensas que 
ofrecen al hombre una condicion favorable para su avance. 
Pero el hombre de hoy fue el nino de ayer. El nino de hoy, es 
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el hombre de manana. Es asi como con esta reflexi6n, en la es
cuela y en el hogar la educaci6n debe comenzar por hacer hom
bres sanos. Cuidemos que nuestros alumnos sean tan robustos 
de cuerpo como sanos de inteligencia. La patria necesita hom
bres san os y normales. Hagamoslos buenos antes que sabios. La 
patria necesita ciudadanos virtuosos e integros. Recordemos 
que la sangre fria de los padres y de los maestros, es el primer 
antidoto de la ira de los nifios. La naci6n necesita hombres re
posados y no impulsivos. No concedamos nada a los nifios cuan
do elios piden con gritos e impaciencias, con refunfuiios y ce
nos fruncidos. La Republica necesita seres conscientes y :flo 
sujetos empecinados. Ensefiemosles a evitar el odio, la ira y la 
venganza, porque la naci6n ha men ester de seres superiores y 
nobles. Seamos previsores para evitar las faltas y cuando elias 
se produjeran, reprendamoslos con dulzura para mostrarles el 
error. Hay que formar seres razonables y no inconscientes. 
Las carceles de la Republica tendran muchas celdas vacias, 
cuando se precava al nifio de futuros y funestos errores. 

Ensefiemosle que la economia es la base de la riqueza na
cional, asi se evitaran los gastos menudos; los pequefios golpe,> 
abaten hasta los grandes robles. 

Mostremosle que los pueblos mas grandes no son los mas lu
josos y que la ostentaci6n prepara la ruina. Los grandes pue
blos que brilladon en la historia por su lujo exagerado, cayeron 
en vicios que prepararon su ruina y su perdici6n. Hagamosle 
notar que no hay pan mas sabroso que aquel que gana el hombre 
con el trabajo honrado, porque el buen ciudadano argentino 
debe aspirar a ser digno de si mismo y de la herencia que Ie 
legaron los pr6ceres de la patria. 

Muestresele mediante narraciones, anecdotas, tradiciones, 
ejemplos practicos y reales, que un solo bocado de pan comido 
en paz y alegria bienhechora, vale mil veces mas que un ban
quete de la 0pulencia rodeado de pesadumbres. 

Ensefiemosle que hay placeres . que conducen al precipicio 
por un camino de flores. Que las apariencias mas fa.vorables 
ocultan a veces un abismo y que los presentes del placer per
judicial «semejan vapores deletereos que se' inflaman por la 
noche sobre los estanques; el viajero engafiado por su brillo, 
piensa en un asilo protector y cae en el fango de los pan
tanales». 
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Y al decir a nuestros ninos, dentro y fuera del hogar, que 
«la verdad es medico y al mismo tiempo verdugo de la concien
cia», haremos obra buena alejando de las almas infantiles la 
mentira, que es al decir de Vichot, propia de esclavos. La Re
publica Argentina no tiene sino hombres lib res. 

Ensenemosle Ii ejercitar su derecho, con el reconocimiento de 
igual libertad para el companero, y prepararemos el ejercicio 
de todas las virtudes ciudadanas que reconocen Ii 111, justicia 
como su egida y a la verdad como su luz. 

Formaremos en el hogar y fuera de el conciencias morales, 
de donde se desprendera su limpieza para el justo y su infrac
cion para el malvado, para el mal argentino que agravia a su 
patria con la falta que abruma la vida. 

Asi vera en el crioHo a su igual, a su hermano en el hijo 
del inmigrante que ansia Hegar a estas playas como un amigo 
querido y necesario entre los que esta aquel que con su lahor 
fecundante propende en forma practica al engrandecimiento 
de la nacion argentina. 

Es est a la verdadera educacion patriotica~ la de la virtud, la 
del trabajo, la de la salud senalando como luces a los manes 
que nos legaron patria y libertad; como rumbo la filantropia; 
como norma la justicia; como asp ira cion el engrandecimiento 
de la Republica. Los mismos ideales para el hogar, los mismos 
para la escuela en sus mas intimas vinculaciones. Para cada 
ejemplo una razon; para cada razon una idea. Para todo una 
sola norma: formal' el mol de, el alma nacional, fundiendo sus 
elementos en el crisol del trabajo fecundo, de la lucha confor
tante, de la fuerza consciente, de la inteligencia nutrida y de 
la integridad del caracter que hace a los hombres, enlaza las 
generaciones y senala los pueblos en paginas de honor y gloria 
en la historia de las naciones. POI' 10 tanto, sintetizando: La 
«Educacion Patri6tica» debe tener pOI' objeto facilitar la edu
cacion de las virtudes ciudadanas; debe tendei' a la formaci6n 
del alma y del caractel' nacional; debe fomentar la admiracion 
pOI' las virtudes de los grandes argentinos que formar<:n la na
cion, contribuyendo al engrandecimiento, para imitar su ejem
plo con palabra y accion, deseosos de llevar a la naci6n a sus 
mejores destinos; pOI' las virtudes de sus hijos, porIa salud de 
sus habitantes, pOI' el conocimiento de las riquezas de su pais 
y porIa inteligencia y trabajo de todos, en beneficio propio y 
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comun, como hijos de ]a misma madre y como herederos de un 
precioso legado conquistado con luchas cruentas, en largos 
anos costeados de sacrificios, haberes y fama, 

De acuerdo, pues, con estos considerandos, cabe establecer las 
siguientes conclusiones: 

1 a, La educaci6n patri6tica debe ser nacional. 
2a• La educacion patri6tica ha de inculcar en el corazon del 

educando sentimientos elevados de veneraci6n. respeto y carino 
hacia el suelo en que ha nacido, ensenandosele no solo a elevar 
el pensamiento en la contemplaci6n de las glorias de la patria, 
sino tambien y preferentemente a practicar las virtu des que 
dignifican al hombre, preparandole para el verdadero objeto y 
fin de la vida. 

3a. La educaci6n patri6tica debe tener el mismo ideal en la 
escuela y en el hogar. 

4a . La educacion patri6tica debe tender a formal' hombres 
buenos y ensenarles a vivir como hombres de bien. 

5a • Debe tender a formal' hombres y mujeres sanos y fuertes. 
6a • Debe tender a inculcar en la mujer nociones claras de su 

deber y de su misi6n, porque ella influye poderosamente en la 
formaci6n del caracter nacional y en los destinos del pais. 

7a. Debe fomentar la cultura nacional para estar al nivel de 
otros pueblos y au.n superarlos por su estudio, trabajo y con
tracci6n. 

Sa. Debe propender a fomentar el amor hacia las ciencias, 
artes U oficios, que extiendan sus beneficios a todas las ramas del 
saber y necesidades de la nacion. 

La educaci6n patri6tica debe inculcar en el nino y en el 
ciudadano el amor a la patria, pOl' la razon convincente que 
cifra su mayor fuerza en el honor, la justicia y la historia 

CLOTILDE M. G. DE FERNANDEZ 

Posadas (Misiones), Agosto de 1909. 
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DlEZ EN MISIONES 

La reputacion del pais ante nosotros mismos y ante 
el extranjero, depende de 10 que hagamos y seamos res
pecto de la libertad para el oprimido, del amparo y jus
ticia para el perseguido, de la seguridad para la paz y 
el trabajo, de la cultura para la mente, el brazo y e1 
corazon. Eso sera 10 bastante para atraer obreros, ca
pitales y las mil formas de la civilizacion. Eso fundar:l 
y antepondra ]a sancion moral de nuestro propio valeI' 
y de nuestra propia conciencia, al "que dir€m los de 
afuera", tan inconsistentemente en boga. 

Lo demas medios, consistentes en costosos voceros 
extranjeros, de sinceridad dudosa y snobis1no de varia
das formas, son efimeros. 

Bueno es, pues, exteriorizar la forma modesta pero 
expresiva con que la escuela primaria viene ayanzando, 
sin ruido, hacia los rincones mas lejanos y sofiolientoR 
rle 10 1'erritorios Nacionales, aunque mas no sea para 
llamar ]a atencion general hacia ellos e interesarla en 
su pon7emr. 

Sabido es que, it propuesta de ]a Inspeccion, se crea
ron setenta y dos nuevas escuelas en Febrero, disemi
nadas desde Campifias de Americo a Rio Gallegos, cuya 
instalacion ha sido objeto de sostenido esfuerzo y ter
minada. 
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Transcribirnos aqul integro el informe del inspector 
de la secci6n primera, senor Desiderio Sarverry, rehiti
vo a las diez de Misiones, que contesta punto por punto 
la circular respectiva del J efe, prometiendo continuar 
con las de la Pampa Central, Chaco, Neuquen, etc., en 
breve. 

Escuela N° 47 -"La Mina" 

Dificultades: medidas tomadas para allanarlas -Con fecba lode 
Marzo, ordene verbal mente al director Sr. Antonio Saraceni 
se trasladase inmediatamente a -La Mina. a vel' el local ofre
cido por 1a firma A. Perazzo y Cia, 1evantase ' el censo, acep
tase los bancos que se cedian al Honorable Consejo para 1a 
instalaci6n de 1a escuela y tomase las medidas que las cir
cunstancias Ie indicaran para subsanar cualquier dificultad. 

La misi6n del director se realiz6 sin tropiezos por 1a franca, 
entusiasta y decidida cooperacion que 1a compania mencionada 
Ie ofrecia. 

Desde el dia 2 de Marzo el director Saraceni, con entusias
rno febril, Ilevo a cabo los siguientes trabajos: 

a) Levanto el ceoso escolar en un radio de 5 kil6metros 
con el siguiente resultado: 

Varones de 6 Il. 14 anos de edad............ . ...... 36 
Mujeres » )) »)) » •• . . . . .. . . . . . . .. . .. 29 

65 

v) Impulso las reparaciones y ampliaciones del local ofrecid 0 
y la construccion de los bancos donados gl'atuitamente. 

c) Abrio 1a inscripci6n y preparo los aluml10s para el acto 
de la inauguraci6n. 

Los utiles que el Honorable Consejo babia donado e1 ano 
pasado para el funcionamiento de 1a Escuela particular, vinie
ron a suplir rnuy oportunamente 10 que faltaba. 

Fecha y forma de la inauguraci6n- Estando todo listo, se fijo 
el domingo 4 de Abril para 1a inauguracion-Para dal'le todo 
brillo e importancia al acto, invite a1 senor Gobernador del 
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territorio, a las autoridades locales, maestros y directores de 
Posadas, Santa Ana, Candelaria, Cerro-Cora, etc. 

Forme una Comisi6n especial para que corriese con todo )0 

concerniente al viaje. El distinguido y caractel'izado vecino 
de esta capital (Posadas), senor Jose Luis Resoagli, cedi6 
galantemente su vaporcito -Leman. que condujo en la manana 
del dia arriba mencionado a la mayoria de las personas mas 
caracterizadas, directores y maestros formando un total de 
mas de 70 personas. Empavesado el vaporcito con mas de 
100 banderitas argentinas, desliz6se gallardamente por las 
aguas del Alto Parana. Que alegl'ial-Que contento ostentaban 
todosl A las 9 y 40 am., llegamos a -La Mina., gran ase
rradet·o a vapot' qne nutre a ulla centena de hombres y sus 
familias. 

Bombas, cohete::l, pahneteos, aplausos delirantes fue el saluda 
de los peones, propietarios y dil'ector de la escuela que espe
raban ya impacientes la llegada. 

Por todos lad os los colores de la patria. POI' todos lados 
el contento. Ninos y ninas, unas que corren, otl'as que con 
admiraci6n nos contemplan. 

El local de la escuela profusamente embanderado y ador
nado con exquisita estetica luciendo los bancos nuevos, fabri
cado::l alii mismo. 

A las 10 y 30 pl'incipia la inauguraci6n de la primera es
cuela de las 10 ct'eadas en el corriente ano, desarrollandose el 
siguiente programa: 

1.0 Saludo a la bandera, canto, pOl' los alumnos de la escuela. 
2. 0 Discurso de apertura, pOl' el inspector nacional de es

cuelas, sefior Desiderio Sal'verry. 
3.0 Jura de la bandera, pOl' todos los educandos. 
4.0 La limosna espirituaZ, decla maci6n, por el alumno Ram6n 

Milano. 
50 Discurso alusivo al acto, pOI' el senor Adolfo de Bour-

going. 
6. 0 San Martin, declamaci6n, poria nina Gilda Gonzalez. 
7. 0 Rivadavia, declamaci6n, por la nifiita Carmen Benitez. 
8.0 Como estudia Pedro, mon61ogo, por Americo Torracio, 

alumno de la escoeia superior num. 1 de Posadas. 
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9.0 Palabras de clausUl'a, pOl' el directol' de la escuela, senor 
Antonio Saraceni. 

La jUl'a de Ia bandel'a fue un acto conmovedor. Los !linos 
pronunciaron con claridad y en forma respetuosa el voto de 
amor y fidelidad at simbolo glorioso de la patria, como si se 
dieran cuenta exacta de la responsabilidad moral de su solemne 
promesa. - y agrega el directol' Saraceni: 

cAdmirada y muy aplaudida pOl' sus elevados conceptos fue 
la alocucion que a continuacion transcribo, pronunciada pOI' el 
senor Inspectol' seccional>. 

Senoras - Senores: 

Vengo a cumplir con el alma henchida de satisfaccion, un 
mandato del Honorable (Jonsejo Nacional de Educacion. 

Vengo a continuar la obra de mis inteligentes predecesores 
que al traves de l.os tiempos y de las epocas se agiganta, des · 
tellando con sus albores de civilizacion hasta producir asom
bro a las Repuulicas que presencian Ia evolucion precursora 
de un siglo de ateneos donde Rivadavia y Sarmiento, Zorrilla 
y Gutierrez han trazado y construido los cimientos inconmo
vibles de la grandeza nacionaJ. 

En 1882, Misiones contaba tan solo con 4 escuelas, cuyo 
costo total no pasaba de 11.000 pesos al anol 

Hoy, 27 anos despues de aquella fecha, Misiones cuenta, con 
esta, 40 escuelas que en breve lIegaran a 50, gastandose tan 
solo en sueldos del personal docente. alrededor de 240.000 pe
sos al ano. 

Exponente clarovidente de que la escuela primaria ponetra 
en todo lugar, donde a la sombra de estos benditos arboles 
se agrupan Ol'a ranchos de pobres obreros, ora estaulecimien
tos como este, donde se perfila el porvenir risuei'io de esta 
Gobernacion, que bien pronto sentira su fuel'te abrazo con Ill. 
Capital y provincias, el sacudimiento de un nuevo despertar, 
que nos dira como Jesucristo a Lazaro: clevantate yanda.> 
Y la escuela primaria dara Ill. vida de ese levantate y Ie pre· 
pal'ara pam que ande con paso seguro en Ill. vida de accion 
util, benefica, progresista y viril, de modo que conociendonos 
mas como hel'manos, seam os 10 que debemos ser. 
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Entrego al calor del hogar de vosotros, padres de familia, 
que solicitos habeis r.oncurrido y que cual los centinelas de 
las grandes avanzadas del progreso humano, cuideis con ca· 
rino, con afeclo esta Escuela para que vuestros hijos, mo· 
delados sus corazones y sus almas con el verba del buen 
maestro, salgan a esparcir pOl' to do lugal' donde pisen, los 
dogmas que la virtud encarna y que hace felices a los hom· 
bres, al pueblo donde vivenl 

Y asi como los duenos de este establecimiento, senores A. 
Perasso y Cia., han contribuido moral y materialmente a la 
realizacion de este pensamiento de gobierno escolar, que sur· 
jan otros mas y cooperen tan eficazmente en la solucion de 
estos problemas, de tal modo que aparezcall nuevas corrientes 
de bienestar para todos los hombres del mundo que quieran 
habitar nuestro territorio. 

Senor director: Alii teneis las herramientas con que vais a 
cultivar esas dormidas inteligencias. Despertadlas con fe 
de apostol, sin desmayos; y mientras mas dificil sea la lucha, 
mas valiente os mostreis, para hacer de ella el paraiso de este 
vecindario, y que de los mismos ninos obtengais y podais 
formar el plantel que sonaron los predecesores de nuestra Na
cion, para que en el sueno en que duermen escuchen con sim
b6lico oido, el ruido grato del chocar de las herramientas de 
trabajo que levantan monumentos de fabril cosecha. 

Y los que han tenido la gentileza de hermosear este acto 
con el calor del afecto, presenciando esta sen cilia fiesta de la 
inauguracion de las clases de la Escuela N.o 47, cuya direc· 
cion esta confiada al senor Antonio Saraceni - os agradezco. 

En nombre del H. Consejo Nacional de Educacion queda 
inaugurado este nuevo templo del saber humano. 

Terminado el programa, fue leida y firmada la siguiente 

A eTA: 

En .La Mina., vecindario del departamento de Santa Ana, a 
cuatro dias del mes de Abril de mil novecientos nueve, y 
siendo las 9 a. m., el Inspector Nacional de Escuelas, senor 
Desiderio Sarverry, en representacion del H. Consejo Nacional 
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de Educacion, procedio a inaugural' la Escuela N.o 47, bajo 
la direccion del senor Antonio Saraceni, estando presentes 
todos los vecinos que suscriben, miembros del magisterio de 
Posadas, Santa Ana, Loreto, etc., y autoridades de la Capital 
del Territorio. 

La escuela mencionada principia sus clases con 55 aluRlnos 
en el local cedido gratuitamente pOl' los senores A. Perasso
y Compailia y con 50 bancos donados fl. la misRla pOl' dicha 
sociedad. 

D. SaroerrV.-Antonto Saracent.-R . Decamtllt.-Ld!laro Pas
cual.-A. de Bour/oing.-Mercedes ZaoaUa de Camtnos.
J. L. Peralta. - Juan Torre. - Rosa L. C. de Gtbaja. -
Juana 3. C. de Rcca.-Re/lmunda Oro!lco.-Angel Acuna. 
(htjo).-Blas B. Franco.-Sarah Oro!lco.-Delta I. Labat. 
-M. L . Isasa.-J. Escalante.-C. E. Camtnos.-L. P. Za
ragoza.-Amadeo Pons.-Juan G. :Quiroga.-Fermtn Gi
baja.-L. Sac6n.-L. G. Mon!l6n.-Marttn Reca.-Ra/ael 
Garmendta. - Antonio T. L6pe!l .-E. Crossa. - Agustin 
Puentes.-Domingo Bactgalupi.-Juan R . Ksptnosa.- Vi
cente LeporC.-J. B. Godog.-L. Franco. -Ftdel S. Caoia. 
- V. Voulqutfl .-Jos~ Jduregut.-Manuel Durdn '-Julidn 
Paredes.-T. Gon!ldlez.-Gutllermo Barbo!la .-Mtguel Rt· 
oera.-Zotlo Esptndola.-F. Vera.-F. BenUe!l.-I. Va 1-
buena.-Lucas Duarte. 

Una parte de la concurrencia paso despues al domicilio de 
los senores A. Perasso y Compania, donde fue obsequiada con 
un lunch. 

La pequena fiesta dejo gratisima impt'esion en el publico. 
Infiuencia y alcance del movimiento que dicha escuela comporta, 

etc.-Apenas supieron los padres de familia que en -La Mina
se abria una escuela, acudieron a informarile de las condiciones 
para matricular a sus hijos, preocupandose ta m bien del ves
tuario. 

Consecuentemente, el gran establecimiento ofrecia trabajo a 
todo honesto trabajador que se presentaba, atraido poria 
escuela. 

Para que los ninos y ninas que estan al otro lado del arro
yo San Juan, no se privasen de la escuela, la Sociedad puso
una canoa con un peon que diariamente gana 50 centavos 
pam conducirlos a la escuela. 
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No hay rehacios en esta zona, ni indiferentes a la escuela, 
porque estan convencidos, estimulados y debidamente orien· 
tados pOl' los que cooperan a la realizacion de este problema 
institucional. Veamos 10 que dice a este respecto el Director 
senor Saraceni. 

(\ La accion benetica de la escuela no tardo en hacerse sen· 
tiro El cambio que se ha operado en el ambiente ha sido ra
pido y halagador. 

Antes veianse nifios desaseados, andrajosos, con el pelo 
largo y desgrenado que se entretenian en imitar el grito de 
ani males. Al mes de clase, ninos limpios, peinados y correc· 
tamente vestidos Ilenaban los aires con cantos patrioticos y 
colocaban en las paredes de sus ranchos la efigie de San Mar· 
tin, Belgrano, Moreno U otro procer de nuestra independen· 
cia '. 

La escuela 47 .La Mina. pronto se hara grande, digna de 
la mas alta consideracion poria proteccion decidida de la 
Sociedad A. Perasso y Compania, ejemplo de verdadero pa
triotismo. 

ESTADisTICA COMPLETA 
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Escuela N.o 42 - "Los Cuarteles" - (Posadas) 

Dificultades: medidas iO'l1ladas para allanarlas.-Por nota nu
mero 21 de fecha Marzo 20, daba instrucciones al exdirector 
Ilombrado para esta Escuela, senor Francisco Perie que se 
-encontraba prestando servicios como oficial de reserva en el 
Campo de Mayo. 

A fines de Marzo se presento a pedirme instrucciones nue· 
vamente. Le manifeste que debia levantar el censo de la po-
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blacion escolar, llasta tanto llegasen los utiles y se encontrase 
casa para alquiJar. 

Al dia siguiente en compania con el entonces~Secretario del 
C. E. salimos en busca de local. La unica casa que ofrecia. 
algunas condiciones pam escuela, era la del senor Atanasio. 
Redes que estaba para terminarse. 

Se hicieron las gestiones del caso. PrimeraRlen te fracasaroll 
por las pretensiones del propietario, 10 que Rlotivo la decision 
del C. E. de proponer al H. Consejo la compostura de los 
Cuarteles que Ia m unicipalidad cedia a titulo precario: 2.000 
pesos importaban el valor de las reformas proyectadas y e1 
local no ofrecia mayormente seguridad. 

Busque personalmente al senor Redes y Ie hice ver las des
ventajas de sus pretensiones y accediendo a. mis pedidos pre
sento al C. E. una nueva solicitud, ofreciendo la casa por 70 $. 
mensuales, dotandola de agua, etc. 

Ante la resolucion del H. Consejo de no poder disponer de 
$ 2.000 para componer • Los Cuarteles. y el oft'ecimiento en 
forma mas conveniente para instalar la escuela, decidiose e1 
C. E. a tomar en 10cacion la propiedad del senor Redes, fit' 
mandose contrato. 

Vencida esta dificultad, era menester pro veer de algunos 
utiles que babian lIegado sin los bancos indispensables. 

De la Escuela Superior N.o 2 se llevaron algunos que estaban 
alIi en deposito y que faltos de pintul'a, rotos, etc., requerian 
Iimpieza y compostura. Son los mas antiguos que se ban usa
do en estas escuelas. 

El mismo exdirector Perie, con un bombre tORlado como. 
portero, procedio a la limpieza que fue auxiliado por los POI'
teros de las demas escuelas. 

Preparado el mobiliario, distribuidos sus bancos etc., e ins
criptos los alumnos censados, se fijo el dia para la inaugura
cion de la escuela, eligiendose el domingo, a objeto de que 
las madres, vecinos, maestros, etc., pudiesen concurrir al acto. 

Fecha y forma de la inauguraci6n.-EI dia 2 de Mayo, a las 
9 a. m., reunidos en el local de la escuela el que suscribe, el 
exdirector senor Perie, directores de las escuelas de esta y 
maestros, varios vecinos, padres y mad res de familia de los 
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€ducandos, con ausencia ausoluta de las autoridades invitadas, 
del C. E. que tenia exacto conocimiento, pues el dia de la 
ioauguracion fue fijado de acuerdo con el, se dio principio a 
la sencilla ceremonia de la inaugul'acion de la escuela, abrien· 
do el acto con un discurso en que ponia nuevamente de re
Heve 10 que significa la obra del H. Consejo al aumentar la's 
escuelas de esta capital, y otras consideraciones sobre la indi
ferencia de los hombres publicos pOl' las nuevas corrientes 
de civilizacion-y ante todo invitando a los padres a ser ce· 
losos guardianes en el cumplimiento del deber escolar, a los 
maestros en la ardua mision que tienen que lIenar, tanto mas 
{manto que al frente de la escuela se hallaba un profesional 
Heno de vida, de entusiasmos, de decision para la gran obra! I 

Previamente se canto el himno nacional y despues el ex 
-director Perie arengo con vehemente fibra de educador a los 
'<lue Ie escuchaban, haciendo resaltar que en la lucha no son 
flores las que solo deben recogerse sino espinas ..... . 

Las escuelas superiores y la Infantil N.O 4 prestaron su con
-cUl'SO con cantos y declamaciones, hermanando la obra que 
se iniciaba. 

Infiuencia y alcance del movimiento que esta escuela cornporta.

Domo esas plantas que en Ja espesura de las selvas nos SOl" 
prenden con sus delicadas aromas, as! esta escuela fue tra
yendo al curioso e indiferente paseante de los ranchitos de 
este barrio denominado cLos Cuarteles. a aspirar en el propio 
lugar los perfumes primeros del saber. 

Completado el peraonaJ con la incorpol'acion de la senorita 
Ana F. Rios, el dia 5 de Mayo, la escuela se va lIen an do de 
alumnos, el vecindario hurano, hosco e indiferente que aun 
'<luedo rezagado, se vuelve entusiasta cooperador de la obra y 
los asientos son pocos, poquisimos ya, porque hay dias que 
se sientan de a 3 0 en sillas 0 en tarimas, etc. 

El tino del director y la incorporacion de la maestra han 
traido este resultado, pues las madres ignorantes, llenas de 
vicios aun, no se resignan a mandar a sus hijas de 8 0 9 anos 
a escuelas donde el maestro es varon. I Que simulacion de la 
vida, de la vida real que elias hacen, tan Hena de amargas' y 
-crueles realidades! I 
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Estas aberraciones son fruto, es claro, de la ignorancia I 
Este barrio es un barrio de gente pobre. Muchos niDos y 

nifias apenas si tienen ropa para taparse las cames. Otros, la 
mayoria, no toman el suficiente alimento que 4 horas de labor 
requieren. 

Es un grave problema cuando como hoy, no se tienen Condos 
para solucionarlo con aJguna ventaja para esta uinez tan des · 
cuidada, tan abandonada a la ninguna buena ensefianza de 
sus padres que viven en casas asquerosas, desvencijadas, etc. 
que dall pena, Jastima y producen hOlldas refiexiones. 

Sin embargo, la inscripcion aumentara y la obra de Jas 
primeras letras habra sacado de la fatal ignorancia a muchos 
de sus victimas. 

Lugar Personal 
Iler. bimestre l 2 ' bimestre Iler. blmestre 

I~~I 1. I A. M·I~: 
Emil;", C. de Guesalaga 

42 Posadas An a F. }{los sa 61 89 74 

Escuela N.o 46 - Invernada de Cerro-Cora 

Dificultades: medidas tomadas para alla1tm·Zas.-Levantado en 
los primeros dias de Marzo el censo escolar en un radio de cinco 
kiiomett'Os, dio pOl' resultado UDOS 100 niDos en edad escolar. 

Faltaba la casa y el director de la escuela senor AmalIo 
J. Moutes de Oca, decidido colaborador, busco y consiguio que 
el propietario senor Juan Riquelme hiciera la casa para la 
escuela, cuyo alquilel' mensual de 25 pesos es costeado pOl' el 
vecindario. 

Despues faltaba que llegasen los lltiles y as! paso algun 
tiempo hasta que en Abril Iiegaron, pero sin los bancos in
dispensables. 

Dr orden para que de las escuelas N.O 36,9 Y 10 se compu
sieran algunos. Otros se pres taron de las escuelas de esta ca-
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pital y listo el material escolar, hubo necesidad de buscar ca
rretas especiales para que 10 condujesen. 

Urgia instalar la escuela y sin que estuviese terminado e) 
local-habitacion del senor director se designo dia y hora para 
su reaJizacion. 

Feeha y forma de la inauguraci6n.-El dia 4 de Mayo a las 8 
a. m. me embarque en el vapol'cito .Viriato» Ilegando a Can· 
delaria a las 11 1/2. A las 2 p. m. me traslade a Cerro-Cora 
a objeto de preparar la inauguracion de la escuela que se hizo 
el dia 6 a las 2 p. m. 

Concurrieron las escuelas 9 y 36 con su personal directivo 
y docente y ninos y nii'ias que tomaron parte en la fiesta. De
sarrollose un peqllflno programa consistente: Himno Nacional 
Argentino-Discurso del Inspector Seccional-Cantos y vadas 
declamaciones- Discurso del director senor Amado J. Montes 
de Oca. 

Un micleo importante de senoras y senores, la mayoria de 
ellos brasilenos, concurrieron al acto que pl'odujo emociones 
de contento. 

Influeneia y aleanee del movimiento que esta escuela eomporta
Inieiativa local etc.-Esta escuela esta a 1 1/2 legua de las de 
Cerro-COI'a en el camino que va a Santa Ana, en un vecinda
rio diseminado en las serranias, compuesto en su gran mayo
ria de brasilei'ios que no ofrecen resistencias a la escuela, sino 
que cooperan en distintas formas a su estabilidad y progreso. 

Ademas de pagar el alquilel' por suscripcion, se preocupan 
tres de ell05 de visitar a los pocos padres rehacios que existen, 
it fin de que no hagan faltal' a los nii'ios a la escuela. 

Es el primer caso que se produce y esto dice bien alto de 
esta poblacion y del tino del director . 

Actualmente tratan de que todos los niDos vayan con de
Ian tales uniformados. 

Las nii'ias confeccionaran este vestuario. 
Se preocupan de la adquisicion de un 

produzcan reuniones de cultura amena. 
En una palabra, la escuela evoluciona las 

nos y hombres. 

piano para que se 

costumbres de ni-

---------------~~---
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ESTADisTIOA COMPLETA 

~ I 
<> U I t:i 
Ec# 
",-
;Z;U 

'" 
alterno 

Personal 
Horario 

46 Amado J. Montes de Oca Manana 24 19 21 20 

Tarde 44 35 47 41 68 

Escuela N." 43 (Posadas) 

Dificultades: medidas tomadas para allanarlas.-En los pri
meros dias de Marzo conjuntamente con el ex secretario del 
.c. E. senor Juan L. Escalante, recorri los alrededores del barrio 
denominado -La Tablada» para ver si alguna de las casas 
-existentes podria servir para escueJa. La que encontramos 
-exigia un gasto de 3.000 pesos en reparaciones y su propie • 
. tario no estaba en condiciones de poderlas hacer. 

Despues de andar dos dias en esta tarea, dimos con la cas a 
-del senor Bias Zamaniego que con algunas pequenas refaccio
nes quedaria en buenas condiciones. 

Acto continuo se estipularon las bases del contl'ato, el que 
fue formulado y firmado por el O. E. 

Con fecba 12 de Abril el O. E. di6 orden a Ja directora nOHl
'brada senora Rosa S. de Oapurro de hacerse cargo de la casa 
y cumpJiendo instrucciones de la inspecci6n levant6 el censo 
escolar que di6 pOl' resultado 42 ninos analfabetos de ambos 
·sexos. 

Dificil fue esta tarea para la senora directora; porque unos 
-ocultaban sus Lijos, otros decian que no precisaban aprender, 
-sino trabajar y otros menos ignorantes s610 la alentaban, dan-
·do facilidades para realizar la tarea. 

Como el mobiliario no llegase, de las escuelas N.O 7, 1 Y 2, 
bice llevar 20 ban cos viejos y sucios, 1 Hlesa y 2 sillas. In
ier se fijaba el dia de la inauguraci6n, llegaron algunos titiles 
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y mueb1es, con 10 que pudo ya sena1arse e1 dia, Clue 10 deter
min6 e1 C. E. atento a una nota de 1a directora. 

Fecha y forma de la inauguraci6n.-EI dia 9 de Mayo, a las 
9 a. m. se procedi6 al acto de insta1aci6n de la escuela, es· 
tando invitados a presenciarlo los miembros del C. E., que n() 
concurrieron; personal docente de las escue1as; representantes 
de 1a prensa local y pHdres de familia que en buen numer() 
asistieron, desarrollandose el siguiente programa: 

l°-Himno Nacional Argentino. 
2·-Discurso del Inspector. 
3·-Juramento a 1a bandera. 
4·- Cantos varios a Sarmiento, a 13. bandera argentina, etc. 
5·-Dec1amaciones a 1a escue1a, a los colores naciona1es. 
6·- Palabras de la Directora. 

Despues de 10 cua1 la concurrencia se retir6 firmandose el 
acta correspondiente. 

Sencilla y corta fiesta que dej6 gratos recuerdos en el vt::
cindario y en todos los que concurrieron. 

Infiuencia y alcal1ce del movimiento que esta escuela cornporta.
Iniciativa local.-Abierta la escuela con 29 nifios, 14 varones y 
15 mujeres, la directora se preocupa de hacer que concurran 
los 13 nifios censados. Acude a1 Comisario del Censo Ge· 
neral senor Fco. Montejano, quien Ie proporciona mayores 
datos. 

Multiplica 1a senora de Capurro su acci6n, visitando los ho o 

gares, socorriendo a los ninos enfermos, haciendo agradable 
la escuela y la evoluci6n se efectua pronto, llegando hasta. 
producirse el caso de que los mismos hermallos y padres llevan 
a los nifios que no concurrian a la escuela, para matricular
los, vigilando mas tarde su buena y puntual asistencia. 

Y es asi que hay nifios que vienen desde el arroyo Marti· 
res a l'ecibir instrucci6n, distando unos 4 kil6metros pOI' l() 
men os I 

EI esfuerzo de tina mae5tra inteligente todo 10 vence, tod() 
10 puede I 

E1 aseo, e1 orden en los vestidos, los cantos, los juegos sis
tematizados, pulimentan, cambian y Bevan energias de una. 
vida mas llena de bienestar y felicidad. 
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Hoy por hoy, las iniciativas son unicas de la maestra que 
Va vinculando el hogar con la escuela con el exquisito tacto 
de luchadora inteligente. 

El local de la escuela esta ubicado en los ejidos del Mu· 
nicipio, en los cuarteles del Centenario. Es de aspecto agrada
ble y se hall a en buenas condiciones higienicas. Algunas re
paraciones se impondd,n para el ano proximo, al aumentarse 
la inscripcion y con ella el personal. 

ESTADtSTIOA 

.. 
0" I ~bimestre 2' blmestre 3er. blmutre .. = ..... 

Lugar Dlrectora e:1 
"'os I I. I A.M. L I A. M. I. I A. J[. z-.. 

"" 

43 Posadas Rose. S. de Capurro - - 55 38 65 57 

I 

Escuela N." 49 - Barracon 

Estando suficientemente detet'minados los puntos que son 
indispensables al informe de la inauguracion de esta escuela, 
transcribo a continuacion el iuforme producido por la direc
tora senora Concepcion Z. de Lacava. 

Barrac6n, Agosto 31 de 1903. 

S ei'lor Inspector Secciollal de Escuelas, don Desiderio Sarverry. 

Posadas. 

En cumplimienLO a 10 orden ado en sti nota Dum. 22, de fe
cha 23 de Julio pt'oximo pasado; cumpleme informar al senor 
Inspector sabre la marcha de la escuela que me honro en diri· 
gir can referencia a su funcionamiento desde su instalacion 
hasta la fecha. 

Organizacion de la Escuela-En presencia del oficio fechado 
el 24 de Marzo ultimo, de esa Inspeccion, par el que se me 
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dabau las instrucciones preliminares que debia observar; esta 
Direccion ajustandose estrictalllente a elias, notifico al senor 
Victor A. Lacava, propietario del local propuesto para escuela 
y aceptado pOl' el senor Inspector, para que se hicieran las 
reparaciones y ampliaciones necesarias, las que se efectuaron 
breve y convenientemente. 

Se procfdi6, al propio tiempo, a la inscripcion de niDos y 
niDas en edad escolar, para cuyo efecto esta Dir'eccion crey6 
conveniente requerir del senor Comisario de Policia, Victor A. 
Lacava, su cooperacion, a objeto de citar a los padres de fa
milia para que dieran cumplimiento al articulo 13 de la Ley 
de Educaci6n Comun. En efecto. La autoridad policial al ha
cer3e eco de la necesidad de su intervencion para facilitar la 
accion escolar que pOl' primera vez ofrece a este punto fronte
rizo su obra benefica, presto eficazmente su concurso en tal 
sentido, obteniendo esta Direccion en termino breve la inscrip
cion de un numero considerable de niDos y nioas como 10 de
muestran a continuacion los datos respectivos: 

Val'ones ...... .. ..... .. .... .. .... .. .. 62 
Mnjeres .... .. . .. .. . . ....... . .. . .. . .... 38 100 

Argentinos............ .. ... . ......... 58 
Extranjeros ..... . .. . ,.. .. .. ...... .. .... 42 100 

Matrfcnlas pagas . . . . •. . . .. .. ... . . . . . . . 45 
idem gratis...... . ............... 55 100 

Los fondos reIJaudados pOI' este concepto ascienden :a cua

renta y cinco pesos moneda nacional ($ 45 mi n) . 

Dificultades: medidas tomadas para allanarlas~ 
ble, dadas las gran des distancias y dWell medio de transporte, 
contal' con los muebles necesarios para comenzar las tareas 
escolares, el Consejo Nacional encomendo su construcci6n 
en esta, comisionando al efecto al seoor Adolfo Escaluct;. 
Mientras se verificara la construccion de los muebles enco
mendados y se recibieran del Honorable Consejo Nacional de 
Educacion los materiales escolares, dispuse comenzar las cla
ses preparatorias con un numero de 26 alumnos de ambos 
sexos, que frecuentaban la escuela particular que en el ano 
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proximo pasado funciono bajo mi direccion durante seis me
ses, con el aplauso general de este vecindario. A este grupo 
de alum nos se preparaba para la fiesta de inauguracion de la 
escuela publica que me homo en representar. 

25 de Mayo e Inauguraci6n de la Escuela num. 49-La glo
riosa techa de nuestra emancipacion. politica. Se hizo el arre
glo necesario y conveniente en E:'1 local de la escuela con cua
dros de prohombres y banderas nacionales, a fin de desarrollar 
un pequeno programa encabezado por el Himno Argentino, 
continuado con declamaciones y alocuciones patrioticas alusi
vas al acto, a cargo de los alumnos que traian a la memoria, 
con viva emocion y entusiasmo, el recuerdo de nuestros ilus· 
tres proceres. Seguidamente dirigi a la numerosa concurren
cia una humilde alo(;ucioll, haciendo el pr'oceso historico de la 
escuela argentina, desde sus primeros tiempos y de la impres
cindible necesidad de la educacion en nuestra epoca, aconse
jando a los padres de familia sus obligaciones ineludibles de 
responder con marcado interes a la causa de la educacion, im
poniendo a sus hijos la puntualidad al templo del estudio, 
adonde participan de su accion beneiica y transformadora que 
vigoriza a sus infantes, modela sus corazolJes y forma ciuda
dan os aptos para las practicas del civismo, conscientes de sus 
derechos y deberes, de caracter y entusiastas que hacen la 
fuente y base de la integridad nacional. 

.En este acto declare solemnemente inaugurada la escuela 
publica num. 49, en representacion del senor Inspector seccio· 
nal y en nombre del Honorable Consejo Nacional de .Educa
cion, con asistencia de 35 alum nos y numerosos padres de 
familia, parte de los cuales firman el Acta de inauguracion, 
cuya copia place me elevar adjunto, a manos del senor Inspec
tor, no haciendolo unanimemente pOI' no saber firmar. 

Para finalizar estas fie:;tas que tuvieron doble significado, 
fueron obsequiados los concurrentes, entre los que se diatin
guian las autoridades locales y de la vecina poblacion brasi
lena, invitados al efecto, con chocolate. 

Al ponerse el sol de ese memorable dia, los alumnos de la 
escuela 10 despidieron cantando el .Himno Nacional> y .AI 
25 de Mayo. con 10 :que quedo clau->urada esta fiesta en
tre el jubilo y la satisfaccion de estos humildes vecinos. 
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Infiuencia de la Escue la, estadistica, iniciativas, etc.-Durante' 
el ejercicio de esta escuela, perseverando en mi elevada y 
modesta mision, buscando todos los medios que estan al aI, 
cance del maestro consegui el acercamiento del pueblo a la 
escuela, que a pesar de ser en su mayoria extranjeros respon
den con exito satisfactorio a los preceptos y disposiciones de 
la Ley de Educacion, coronando asi sus fines y los anhelos. 
propios de esta direccion al notar la asistencia de un consi· 
deraole numero de alumnos como 10 demuestra la estadistica. 
que sigue: 

Inscription I Aslstencia media Nacionalidad 

'" '" Meses 

I ' ! 

.. .. Observaclones ... 
" ., 

V. M T. M. T. :d '" " ., co .::l tD ~ ... M 0 
<tl !Oil !-

J 11l1io ...... 30 2.', 5.5 20 20 40 39 16 55 

ulio . . ... 34 26 60 ~8 21 49 41 19 60 

gosto .... . 39 30 69 I :H I 2'2 ;,4 48 21 69 
I J 

J 

A 

En presencia del excesivo numel'o de alumnos asistentes, 
y iJaciendose ya inadecuado el local y pOI' otra parte la esca · 
sez de asientos para los educandos, esta direccion ha resue!to 
adoptar el hOl'ario alterno en pro del mayor adelanto de la 
educacion. 

Para mejor ilustracion, me es sumamente satisfactorio acom
pai'iar cinco vistas fotogn':tficas tomadas en esta escuela. 

Respecto a mis humildes iniciativas despues de tan poco 
tiempo de labol', el exito alcanzado, relativamente va coro· 
nalldo mis esfuerzos, pero como la mision impuesta al educa
dol', es de las ' que no tienen limites, estoy en el deber de ve, 
lar constantemente porIa prosperi dad del establecimiento de 
mi direccion, que no ocultara a su ilustrado criterio que, este 
pueblo fronterizo, ha dado un paso mas hacia el progreso de 
nuestra gran patria, que como dijo el doctor Alberdi: -En 24 
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horas derroco un trono de 3 siglos, dio Hbertad a cinco na 
ciones y arranco al enemigo esos estandartes, cuyos pesos 
parece que agobian las b6vedas de nuestro templo .• 

En la convicci6n de haber informado con verdad, saluda al 
senor Inspector con consideraci6n distinguida.-O. Z. de Lacava» . 

Acta de la inauguracion de la Escuela No 49-En el pueblo de 
Barrac6n del Territorio de Misiones (Republica Argentina) a los 
veinte y cinco dias del mes de Mayo de mil novecientos nueve 
reunidos en este bumilde local lIamado a formar la inteligen· 
cia y el coraz6n del futuro ciudadano, despues de haberse 
cantado el Himno Nacional, la senora Concepci6n Z. de La
cava, haciendo uso de la palabra, hizo un proceso hist6rico de Ja 
escuela Argentina hasta nuestros dias y declar6 solemnemente 
inaugurada la I!jscuela Nacionai num. 49 con treinta y cinco 
alumnos de ambos sex os, en nombre del Honorable Consejo 
Nacional de Educacion y en representaci6n del senor Inspec · 
tor seccional. 

Despues de varias deciamaciones, dialogos y discursos alu
sivos al acto y al glorioso dia que a la vez se festeja pronun
ciados por los alumnos, se clausuro el acto y se firm6 para 
constancia entre ei jubilo y la satisfaccion general. 

Melchor Ferr!!yra Pre .• tes.-Gertrudis O. de Prestes .-Miguel 
Witke.-FeUpa B. de Wttl~e.-Adolfo Escalada.-Car
los Tarelli.-Angel Betta Costelli.-Angel Peml gottl.
Eulogia A. de Centuri6n.-Agu~ttn Ruil!! IJta:l-Antonlo 
Suare:o.-Severo Sotelo.-A veltno Galar:oa.- .... ll'janriro 
Sentr6vtch. - Manuel Silva - Walrlino Sou:oo de Kribe. 
-Serafina KlUber. - Miguel Elt'ls. - Jo .• /J Junes -Junn 
C. Bae:l .-Claro G. Janswn.-Crl .• t6bal Baes . - Juan 
Ktrch.-Laudelina L. de ]jaez.-Ftdencio Pedrolio
Candida B. de Bae:l .-f!.'duardo KlUber. - Concepci6n 
Z . de Lacava. 

Escuela No 45 (Tirnbauva) 

Dificultades: medidas tomadas para allanarlas.- Con fecha 20 
de Marzo el director nombrado senor Fernando R. Godoy, fue 
notificado que debia trasJadarse inmediatamente a levanta{' ei 
censo de la poblaci6n escolat' de Timbauva. EI dfa 27 del mis
mo mes, me daba cuenta del resultado, con un total de 68 
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niflos, 36 varonefl y 32 mujeres, manifestandome que no exis
tia casa alguna que no pudiese servir para escuela. 

Acto continuo busque vecinos que quisieran construir la 
cas a en las condiciones senaladas por el senor Inspector Ge
neral. Tres vecinos, el senor Emesto Arell, el senor N. Mar
quez y el senor Steven Peterson se asociaron para realizar la 
construccion. En el momento de firmar el contrato exigencias 
que no podia aceptar pOI' una parte, y una divergencia de opi
niones de los mismos dieron lugar al fracaso de estas nego
ciaciones. 

El material de ensenanza aun no llegaba. En la escuela de 
varones N: 11 hacia falta un maestro, y a objeto de que se 
utilizasen los servicios del senor Godoy, ocupo el puesto que 
so Ie designo, hasta que pudiesen subsan!lrse las dificultades 
que se presentaban. 

El 1° de Abril me traslade con el senor Godoy a los alre
dedores de Timbauva. Del vecino senor Steven Peterson, con
segui arreglara dos piezas de madera que Ie envian de vivien
da por el precio de 25 pesos quedando comprometido a entre
garla lista para el 20. 

Recien el 31 pudo hacerlo. Los utiles no habian Ilegado aun. 
Y asi tmnscurrio todo el mes de Mayo hasta que por fin lie
garon en los primeros dias de Junio. Faltaban ban00s que no 
habia en ninguna escuela de Posadas. Recmri a. la Escuela 
de Loreto que pudo proporcionar 15 que lavados y pintados 
convenientemente fueron utilizados. 

El 14 se consiguio una carl'eta que 10fl condujese. Y solven
tadas estas dificultades ordene al director procediese a inscri
bir y tener Iisto el local para que se lIevase a cabo la insta
lacion de la 6a escuela creada. 

Fecha y forma de la inauguraci6n.-A las 12 1/2 de la tarde 
del dia 17 de Junio, en compania de las autoridades locales 
de Santa Ana, de los directores y personal docente y unas 
60 nifias y 25 nii'ios de las escuelas 12 y 11, formados en co
lumna civica, salimos de dieha localidad en direccion a Tim
bauva, haciendose el camino a caballo, en carros alquilados y 
prestados, con el mayor entusiasmo. 
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Llegados a las dos de la tarde, procediose al acto de la 
inauguracion, desarrollandose un pequeno programa: 

a) Himno Nacional, cantado por las alumnas y alumnos de 
las escuelas 11 y 12. 

b) Discurso del inspector seccional. 
c) Jura a la bandera. 
d) Cantos. 
e) Declamaciones. 
f) Discurso de clausura por el director Godoy. 

Gran cantidad de vecinos que demostraban contento, pre
senciaron por primera vez fiestas de esta naturaleza firmandn 
el acta que senalaba el punto de partida de la obra civiliza· 
dora. 

Mezclados los ninos se organizaron juegos al aire libre, mien
tras la concurrencia se servia un pequeno refrigerio. 

A las 5 de la tarde se organizo el regreso con el mismo 
entusiasmo que antes. 

Influencia y alcanee del movimiento que esta escuela comporta.
La nacionalizacion de la.s costumbres haciendo hablar el idio
ma nacional; la argentinizacion por la educacion patriotica que 
se trasmitira; la conquista de la ignorancia por el verbo del 
saber; la cultura, el orden, el aseo, la mayor estabilidad de 
los colonos, la aspiracion de ir aun mas alia con sus indus· 
trias, con sus cultivos, senala saludables influencias en la crea
cion de esta escuela alii donde solo se hablaba aleman, por
tugues, etc., alii donde se vivia sin conocer los coloreR de la 
patria en su gran simbolismo. Palmo a palmo esta, en jalones 
de civilizacion, colocada en esta region. la escuela primaria. 

No hay rehacios a ella, falta local amplio y comodo que aUll 
no me ha sido posible contratarlo, aun cuando bay semi ofer
tas de hacerlo. 

La construccion de una cas a de madera porIa sociedad A. 
Perasso y Cia., sera 10 mejor, obteniendose asi local propio, 
comodo y economico. 
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Escuela N.o 48 (Villa-tonga) 

Difir,ultades: medidas tomadas para allanarlas.-Con fecha ~ 
de Marzo se present6 la directora senora Elvira P. de Monte· 
rubio, trasladada de la escuela N. 38 dfl Itacaruace a esta. 

Acto continuo Ie di instrucciones para que levantase el cen
so escolat' en una extensi6n de 5 kil6metros hasta el arroyo 
Zaiman como limite hacia Posadas del radio escolar, dando un 
total de 30 nii'ios en edad escolar, aun no ioscriptos en las 
escuelafl de la circuoscripci6n de esta Capital. 

EI lode Abril fUI personal mente coo la directora aver el 
local ofrecido. El dueno de casa no estaba, y las habitaciones 
destinadas s610 podian utilizarse despues de algunas repara
ciones. Faltaba ademas el material escolar. El 23 de Mayo se 
remiti6 la primera remesa, esperandose que lJegasen los bancos. 
Al no llegar, pasando el tiempo tan en desesperada espera, 
hice una nueva requisitoria en la.s escuelas y pude reunir 13 
bancos en malisimas condiciones de estado, los que remitidos 
a su destino llegaron aun en peores condiciones. 

El local estaba componiendose. La falta de peones demoro 
mas del tiempo calculado. 

Pasaron algunos dias mas, hasta que la directora empez6 a 
dar sus clases en un corredor para aprovecbar el tiempo. 

Concluido de componerse el ranr.ho donde debia instalarse 
la escuela, se procedi6 a la inauguraci6n de ella. 

Fecha y forma de la inauguraci6n.-El dia 20 de Junio a las 
8 a. m. me traslade con algunos directores de las escuelas de 
esta capital. Padres de familia y vecinos caracterizados con-
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currieron, como to do el personal de la Escuela de Cultivos Sub
Tropicales que dirige el ingeniero agronomo senor Ramon 
Duran. 

A las 10 a. m. con la asistencia de 18 varolles y 7 ninos 
procediose a realizar el acto, desarrollandose el siguiente pro· 
gramita: 

a) Himno Nacional cantado por los ninos de la escuela. 
b) Saludo y juramento Ii la bandera. 

c) Discurso del Inspector SeccionaL 
d ) D de la Directora. 
e ) Palabras de la nina Aureliana Gonzalez agradeciendo a 

Jas autoridades escolares. 
f) Recitaciones, etc. 

Terminado esto, firmose el acta correspondiente, pasando los 
invitados a tomar una tasa de te con que los dueiios de casa 
y direccion de la Escuela obsequiaban. 

El local de la escuela arreglado con mano babil, lucia al 
lado del camino real y en 10 alto de sus canas tacuaras los 
colores de la patria. 

Influencia y alcance del movimiento que esta :escuela comporta.
La ubicacion de esta escuela ados leguas de Posadas, alia 
donde principian las cbacras, contribuira tambien a la forma
cion de una villa titulada .San Miguelo, donde fraccionandose 
el terreno se formara el pueblito. Dos bectareas de terreno 
me ban ofrecido donar para la correspondiente edificaeion. 

Los talleres del ferrocarril tendran su estacion. Una linea de 
tranvia electrico que se pl'oyecta desde Posadas a un vivero 
de yerba-mate que esta a un paso de la escuela, dara mayor 
poblacion escolar. 

Las casas se multiplicaran en breve con esta pequeiia es
cuela, porque los padres se muestran satisfecbos, no omiten 
esfuerzos para que ella tenga vida y varios son los vecinos. 
que quiet'en donal' terrenos. 

Y a pesar de la pobreza de aquellos, a1 inscribir a sus hi
jos, pl'egllntaban que libros podrian comprar para que apren
dan mas pronto. Nioguno les decia la dil'ectora-instruyendo
les, ace rca de 10 que debian bacer para que aprendan. 



----~------~--~---
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El propietario de la casa donde funciona actual mente la es· 
cuela construye dos piezas de material que reuniran to do el 
confort necesario es el constructor Calvet que las bace y en 
breve remitire el contrato respectivo. 

as 
OU .. " ..... 
e:l 
"'as :0:-.. 
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Directora 

E8TAD!STICA 

Lugar 
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48 Elvira P. de Monte1'1'nbio Villa·Longa 22 32 

Escuela N.o 40 -"Los Oalpones" 

Dificltltades : medidas tomadas para allanarlas.-Mucho tiempo 
bacia desde que el H. Consejo respondiendo a pedidos del ve
cindario deere to la creacion de esta escuela que no pudo ser 
instalada en epocas anteriores por falta de recursos y por falta 
tambien de local. 

Los babitantes de estas serranias no hacen casas, sino pe
quenas taperas 0 habitaciones que no responden IIi a sus ne
cesidades. 

Hasta tanto llegase el material de ensenanza, que enviado 
pOI' via Uruguay quedo ell poder del consiguatario senor 
Duarte, el director senor Denis levanto el censo escolar, obe
deciendo a instrucciones dadas. Mas de 80 nii'ios y nii'ias 
habia en edad escolar. 

Terminada esta tarea, paso a prestar servicios en la Es
cuela N.o 31 de Itacaruare hasta que ellocal que se precisaba, 
estuviese listo. 

Algunos se resistian a alquilar las casas que estaban en 
condiciones de contener un regular numero de nii'ios y al 
mismo tiempo ofrecian local para una epoca remota. En este 
estado de cos as, manifeste pOl' varios conductos que si no se 
conseguia local, la escuela seria trasladada a otro lugar. 

17 
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EI vecino Bernardino J. Espindola sabedor de esto se apre· 
suro a ofrecer su casa, haciendo las refacciones que fueron 
necesarias Y pOlliendose al propio tiempo a edificar. Aceptadas 
las condiciones de la propuesta, fue indispellsable activar el 
envio de utiles q lie en los primm'os dias de Julio se hicieroll 
pOl' el que suscribe, pues era evidente que solo una interven · 
cion mia podria subsanar las causas que motivaban la no re
mision de los utiles, no solo de esta escuela sino de las N.o 31, 
32 Y 33. 

Feclta y formu de lit inauguraci6n.-Me encontraba en estos dias 
en Concepcion de las Sien<ts, cumplielldo un mandato de esa 
superioridad, razon poria cual no me fue posible tra sladarme 
a cLos Galpones> para inaugural' la Escuela N.O 40. 

Fijose el dia 9 de Julio. Nombre at Encargado Escolar sefior 
Nilos para que me representase en el acto. De los informes 
escritos y verbales que recibi, puello manifestal' que en 
el dia mendonado cOl1currieron delegaciones de las escuelas 31, 
32 Y 38. Todo el person~l docente, muchisimos vecinos, desa
nollandose un pequeno programa cOllsistente : 

a ) Hinmo Nacional por las e~cuelas cOllcunentes. 
b ) DisCUl'SO del Encargado Escolar senor Nilos. 
c) Discu·rso del Director senor Luis Delli,>. 
e ) Cantos d la bandera. 

f ) Discurso del maestro Marcelino Avalos ell nombre del 
vecindario. 

g ) Declaraciones varias. 

Terminado el acto, la concurrencia tomo un refrigerio que 
fue en gran parte obsequiado pOI' el Encargado Escolar quien 
coopero tie una manera eficaz al mayor exito de esta fiesta 
COli que se celebraba el aniversario de la Jura de la indepen
dencia 

Infiuencia y alcance del movimiento que esta escuela comporta.

Iniciativa local.-Aun cuaudo han demostrado buena voluntad 
para mandaI' a sus hijos, los padres de familia no demuestrall 
sino satisfaccion poria instalacion de esta escuela I'eclamada 
desde hace algun tiempo. 

Hoy el local que se construye para la escuela reune mejo· 
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res condiciones que en el que funciona. Un salon mas se hara 
para el ano proximo, pel'o pagan dose por to do 50 $ mensuales 
con un plazo de 3 anos. 

Por 10 demas, esta escuela Uenara las funciones de las de
mas: nacionalizar Ii todos los que nacen y viven en la region 
de las sierras, inculcando habitos de aseo, orden, y haciendo 
que el idioma nacional vaya desalojando las hondas raices y 

posiciones conquistadas por el portugues, el guarani y otros 
idiomas que forman dialectos. 

ESTADisTICA 
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Doce fueron los nmos inscriptos el primer dia. hoy llegan 
il 85, pudiendo alcanzar a 100 el auG proximo. 

Escuela N°. 44.-Ensanche San Ignacio 

El informe que va a continuacion del director senor Carlos 
F. Garcia, esta encuadrado ' dentro de 10 que se desea y con 
sus detalles abunda a la mayor claridad del objeto que se 
persigue. 

Ensanohe San Ignacio, Agosto 31 de 1909. 

Seilor Inspector de Escue las, don Desiderio Sarverry. 

Posadas. 

Tengo el agrado de remitir a usted el siguiente informe, 
segun instrucciones recibidas de esa inspeccion en la circu
lar N.o 22. 

Instalacion de la escuela: dificultades 11 meclidas tomadas para 
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allanarlas.-La escuela nacional N.o 44, creada pOl' resolucion 
del Honorable Consejo Nacional de Educacion en Febrero del 
corriente ano, no ba podido fnncionar desde el comienzo del 
cUt'so escolar porIa falta ab.soluta de local. 

Dada la clase de poblacion del ensancbe de esta Colonia, y 
no babiendo casas que reunan medianamente buenas condi
cioneR para babitarla, mucbo mas para Escuela, resolvio el 
senor Pablo Allain, encargado escolar, y a pedido del senor 
Inspector, mandar constl'uir una casa que reuna, en la medi
da de 10 posible, las mejores condiciones high~nicas y peda
gogicas. 

Recibidas las instrucciones relativas a las condiciones del 
local en nota de esa inspeccion de fecba 20 de Marzo, bice 
el plano que aprobado pOl' el senor Allain remiti a usted con 
sus especificaciones correspondientes, con fecba 24 del cita
do meso 

Conociendo los elementos con que se cuenta en el lugar 
para obras de esta naturaleza, es facil explicarse las dificul
tades que debian vencerse. Fue necesario construir un galpon 
especial para aserradero donde basta la fecba se esta prepa
rando la madera necesaria. El edificio debia' levantarse, como 
se bara, en propiedad de los senores Martin y Cia., pues esta 
gran empresa de plantaciones de yerba mate es la que 
mantiene la poblacion en esta seccion de la Colonia (ensan
cbe) donde se encuentran los mayo res e importantes traba
jos, y sielldo asi, en ella se ba localizado la mayor parte de 
la poblacion. 

La sociedad :Martin y Cia., es la unica que podia y debia 
bacerse cargo de la obra de construccion del local como efec
ti vamente se bizo, pero causas que no creo pueden conside
rarse en este informe retardan hasta la fecba la construccion 
pero debo repetir, continuase preparando la madera que se 
necesitara, y segun afirmaciones del senor Pablo Allain se han 
contratado ya carpinteros para la obra y el local quedara 
terminado en la segunda quincena del mes de Octubre. 

Hallandose el senor Martin en San Ignacio y POI' indicacion 
del senor Inspector Ie pedi cediera una casa que con arreglos 
que costarian relativamente poco, podria servir provisoria-

~---------~--~---
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mente para la Escuela. Me prometio as[ hacerlo. En esos dias 
la casualidad quiso que la casa donde actuahnente funciona 
Ia escuela, fue!'le desocupada a indicaciones del senor Martin. 
El senor P. Allain la propuso a eS,t Inspeccion con fecha 5 
de Julio. Recibidas SllS instl'Ucciones de fecha 14 del mes ci
hdo el dia 19 del mismo, acepte y me hice cargo de la casa 
ell 110mbre de esa inspecciou, comunicandole a usted pOl' nota 
de la misma fecha y comence a matricular e inscribir a los 
ninos conforme consta en la citada nota. 

Con fecha 17 de Julio pase nota at senot· comisario don 
Miguel Sureda, solicitando el concurso de su autoridad con 
el objeto de poner en conocimiellto de los padt'es de familia 
que debfan matl'iculat' e inscribir a sus hijos desde el dia 19. 
Debo hacer constat' que ese concurso me ha sido prestado 
siempre que 10 solicite. 

El dia 19 de Julio se dio comienzo a los arreglofl de la 
casa, mejoranctose regularmente sus condiciones y llevandose 
a ella el material escolar; faltaban bancos y armarios. Recib[ 
los primeros, usados, el dia mismo de la inauguracion, remi
tidos por usted desde Posadas. 

Fecha y forma de la inaugu~'aci6n.-La inauguracion de las 
clases hecha por el senor Inspector en nombre del Honorable 
Consejo Nacional de Educacion el dia 2 de Agosto a las 3 
p. m. fue una fiesta sencilla a Ia que fueron invitados todos 
los padres de familia; autoridades y vecinos del pueblo. 

Asistio la Escuela de Varones num. 15, prestando su va· 
lioso concurso en los nUlnet'OS de canto y dio mayor solem
nidad al acto, confundiendose ell el aspiraciones e ideales co
munes al exteriorizar la amistad y el companerismo. 

Desarrollose el siguiente programa: 
10 Himno Nacional Argentino, calltado por los alumnos de la 

Escuela num. 15. 
20 Palabras del Inspector. 
30 Saludo a la bandera, canto pOl' los alumnos de la escue

Ia num. 15. 
40 Clausura, palabras del senor director de la Escuela don 

F. Carlos Garcia. 
50 Reparto de galletitas a todos los niiios. 
Levantose UII acta, cuya co pia acompano. 
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JCSTADisTICA COMPLltTA 

INSC~IPCI6N Y ASISTENCIA v. M. I T. 

Niiios inscriptos el primer dla........... .. ................... 1 8 11 1 19 

Entrados posteriormente ....................................... 1 3 4 I 7 

Salidos ........................................... '" ........... I ,- 1 
--------------------------------------7---7----
Nll.mero actual de niiios inscriPtos ............................ 1 11 14 ' 25 

Asistencia media ................ .... .......................... 1 9.20 1 11.25 , 20.45 

r Jnstlflcada .. · .. ····•· .. ···· .. · .. · ...... · .. 1 0.91 I 2.33 1 3.24 
lnasistencia media ~ --;---.- ---;---------- ------- .. ---- -- --- ------ -------. -- - - --

l Sm Jostlflcar................ .......... - , - -

Infiuencia y alcance del movimiento que La escuela comporta.

Cuando Jevallte el censo de la poblacion escolar que remiti a 
esa Inspeccion con fecha 25 de Abril, explique a los padres 0 
encargados de los nillos Jas ventajas de la educacion y sus 
beneficios, y la importancia da la asistencia regular. Crei as· 
comenzal' mi obra, al dejar en cada hogar mis meJol'es anher 
los de maestro para despertal' en cada padl'e el carino a la 
educacion de sus hijos, el carillo a la escuelaj pero actual
mente el movimiento ocasionado poria influencia de esta 
se manifiesta en dos fonnas 0 direcciones completamente 
distintas. 

La una es obra de su influencia misma y lisonjera. La otl'a 
es consecuencia de la ignorancia de los padl'es-influencia del 
medio, 

10 Uo gmn numero de peones ocupados en los trabajos de 
la empresa a que me he I'eferido varias veces, me piden COliS

talltemeote la escuela noctul'Oa, demostrando verdadera con
viccion de carino a la escuela que hace despertat' en ell os anhe
los de mejoramiento. 

Hay padres que han matriculado a sus hijos y los mandan 
a la escuela a pesal' de vivir fuera del radio obligatorio y sin 
haber sido lIamados, porque crei, sino imposible, muy dificil 
que los mandasen desde tan iejos, teniendo presente los ca
minos. 

20 Para ilustrar este punto aeompano e1 plano de una sec
cion de la Colonia. 
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Los lotes 82, 83, 84, propiedad de otra empresa de planta
ciones de yerba mate estan comprendidos en el radio escolar 
obligatol'io. Hayen ellos poblaci6n como indico en el plano 
que con sus respectivos nombres, figuran en el censo que re
miti a esa imlpecci6n en Abril. 

La poblaci6n escolar formara un total de quince ninos de 
ambos sexos. 

El camino que recorren desde los lotes citados hasta la es
cuela es el siguiente: debe pasarse los arroyos Uazador y 
Mbutia por los lugares indicados en el plano. El primero es 
un tanto peligroso, pues tiene lecbo de piedra; se pasa el segun
do baciendo una curva; ambos no dan paso despw3s de las 
lluvias. 

Ademas, entre estos arroyos bay una piedra poco transi
tada y entre la piedra y el paso de Mbutia es pantanoso. 

En el lote b8 bay un puente-y desde alli hasta el 82, 83 
Y 84 la picada es lindisima-pero en el supuesto que sea este 
el camino preferido para salvar los arroyos mencionados-ba
bra que andar' por 10 menos doce kil6metros para llegar a la 
Escuela ubicHda boy en el lote 100 b. 

Atendiendo a todo 10 expuesto no crei l6gico exigir a esos 
padl'es que manden sus bijos a la Escuela, pero result6 10 
siguiente: 

La senorita Margarita Acuna-lote 85 A- que comenz6 pOl' 

negarme sus hijos cuando levantaba el censo escolar, se in
tern6 dos leguas al sud de la Colonia, para no mandarlos a 
clase. 

Justo Arriola y Marciano de Olivera-peones de la empresa 
citada mas arriba, que vivian en los lotes 69 a 86 b respecti· 
vamente se cambiaron al 82 c-al saber que desde alii no 
mandarian sus bijos a la Escuela-pues em poco probable se 
les exigi era. 

Saludo al senor Inspector con mi consideraci6n mas distin
guida - F. Ca1'los Garcia. 
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Escuela N° 29.- 1(i16metro 34 1/2 

Dificultades: medidas tomadas para allanarlas-La primera difi
cultad que se me present6 para inaugural' esta escuela fue la 
falta de local en el kil6metro 40, lugar designado primera
mente para su instalaci6n. 

Una pequena gira me convenci6 de que eea imposible 
conseguir casa, ni quien la hiciera en breve plazo. 

Entonces di instrucciones al director G. Esquivel para 
que trasladandose a la picada de San Javier a Bomplaud, bus
case el lugar mas adecuado y levantase el censo, desde el mo· 
mento que en medio de la picada ofrecian casa. Asi 10 hizo 
dando pOl' resultado ~9 ninos del kil6metro 40 al 50 y 41 del 
kil6metro 30 al 40. 

Ademas me iudicaba el director que la vida Ie seria dificil 
en donde se ubicaba la escuela; imposible en otros lugares 
y que la poblaci6n escolar era mas densa en el kil6metro 34 1/2. 

Designado el lugar, elegida la casa, se esperaba el mobiliario 
que lleg6 con bastante retardo al puerto de Posadas. 

La sequia reinante producia su influencia material en los 
ani males y no habia carreteros, ni carros polacos que se de
cidiesen a lIevar los utiles, siquiera a Concepcion. 

A mediados de Julio se remitieron los utiles que de Concep
ci6n fueron trasportado:; hasta «Los Galpones>, a fines de 
Julio. 

Durante este tiempo habian pro mesas de que se compon
dl'fa la cPicada» que pOl' los arboles y la elevaci6n de las se· 
rranias, era una barrera opuesta al transpot'te de los utiles. 

EI director Denis por una pal'te, y el senor Esquivel por la 
suya, de acuerdo Ii instrucciones de no omitir esfuerzo ni gas to 
en la conducci6n de los muebles de cLos Galponesll a su des
tino, consiguieron que el senor Giglhione, juez de Paz de Ita
camare, con una tropa de mulas que a la sazan tenia en re
gulares condiciones, condujese los muebles en bruacas una par
te, y la mayo ria en cargueros que se cuidaban en 10 posible para 
que no los hicieran pedazos, Veamos 10 que dice al respecto el 
director senor Esquivel: «Las mulas que son pOl' naturaleza ani-
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males indomables, se lanzan a toda carrera con cuanto llevan 
encima, atropellando 10 que encuentra a su paso; pero feliz-
mente no ban babido desperfectos de consideraciolH. . 

Fecha y forma de la inauguraci6n. - Vencidas las dificul
tades, pudo al fin inaugurarse la escuela el dia 22 de Agosto, 
·que pOt· razones de distancia, de la premura del tiempo que 
apremiaba su mas pronta apel"tura, se I1evo a cabo con solo 
la presencia de 26 ninos, 19 varones y 7 mujeres, mas la pre
sencia de los padres de familia. El discurso del senor director, 
la jura a la bandera, y el levantamiento de un acta que fue 
fit'mada pot' los presentes, be alii 10 que bumanamente pudo 
hacerse. 

Desde ese dia, se senala la entt'ada de la savia civilizado
ra en las colonias que formandose estan con elementos en 
su totalidad brasileiios. 

Infiuencia y alcance del movimiento que esta escuela comporta.
Iniciativa local.- Ya 10 be dicho al hablat· de las otms es
cuelas. 

EI colono de estas sereanias quiere escuelas, quiere que 
sus hijos aprendan a leer y escribir, etc. Ve y comprende 
que Ie es indispensable; y pOl' medio de la ensenanza del 
idioma nacional, se Ie hace conocer el pais, sus deberes y sus 
derechos-porque acude en demanda de luces. EI maestro, 
del tipo de Esquivel despierta simpatias, confianza y al par 
de dar enseiianza a los analfabeLOs chicos, enseiia a los anal · 
fabetos gt'andes a cumplir las leyes, a conocer el pais, a amar 
a la tierra que les brinda tantos beneficios, que IE's da a ma
nos lIenas las mieses que la naturaleza prodiga dert'ama a 
torrentes en todo el tel'l'itorio misionero. 

La cas a donde esta actuahnente es provisoria. Se esta cons
truyendo la destinada para la escuela. 

Nillos que viven a una legua de distancia van a esta escuela 
pOl' picadas peligrosisimas. 

La fuente pura de la escuela los seduce, y aHa van con anhe-
10 :l beber, a sentir emociones nuevas que les lIevaran a 
nuevas corrientes de vida. 

EI colono que cultiva la tierra se siente alTaigado. Trabaja 
con mas teson y al vel' a sus hijos vestit'se con los ropajes 
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de Ia instrucci6n primaria, sentira afecto al pais que Ie brinda 
estos beneficios y la conquista del desierto, hecha ayer por el 
ejercito, es hoy otra conquista mas grande del hombre colo· 
lIizador por el maestro, por la escueJa. 

EST.loiSTIOA 

II 0" ler. blmestre 20 blmestre 3er. blmeslre .. " ..... 
DIrector Lugar at: ..... 

I. IA.IIt . I. IA.M. I. t ;z;-.. ... 

29 Gregorio R. Esquivel Kil6metro 34 'I" - - - - 26 25 

En album separado remito a Vd. las vistas fotograficas que 
han sido posible tomar y conseguir de Ja inauguraci6n de las 
escuelas; faltando solamente de las escuelas N°s. 45 y 29-
pOl' razones vadas-que no se han po dido subsanar. Remito 
tam bien el mapa de Misiones con la ubicaci6n de las nuevas 
escuelas. 

Por 10 demas, espero tan solo que con este informe lIegue 
a lIenar las aspiraciones ciel senor Inspector General al pe
dirlo. 

Inspeccion de Territorios. 



Inspeccion de escuelas nocturnas 

Reglamento, plan de estudios y horarios de las escuelas nocturnas 
de la Capital 

Publicamos a continuaci6n el reglamento, plan de es
tudios y horarios que deberan regir para las escuelas 
nocturnas de la Capital y que el Honorable Consejo 
aprobO en sesi6n de fecba Enero 20 de 1910: 

TiTULU I 

DE LAS ESCUELAS 

CAPITULO I 

FUNCIONAMIENTO Y LOCALES DE LAS ESCUELAS NOCTURNAS 

Articulo r. En cada uno de los distritos escolares de la Ca
pital, habra como minimum dos escuelas nocturnas, una para 
varones y otra para mujeres. Estas escuelas funcionaran pr{:
ferentemente en edificios fiscales. 

Art. 2°. Corresponde a los Consejos Escolares de distrito es
tablecer en las escuelas, 6 fuera de ellas, cursos nocturnos y 
dominicales para adultos, de acuerdo con el Consejo Nacional 
de Educaci6n (Art. 42, inciso 3° de la Ley y 30 del Decreto 
reglamentario de la misma). Esta atribuci6n es extensiva sola
mente a la poblaci6n civil de cada distrito, correspondiendo al 
Consejo Nacional el establecimiento de las demas escuelas para 
adultos. 
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Art. 3°. No podran establecerse escuelas de adultos sino en 
locales de escuelas a que concurran ninos del mismo sexo. 

Art. 4°. S610 excepcionalmente se permitira el funcionamiento 
de escuelas nocturnas que tengan menos de cuatro salones de 
dase. En este caso el director tendra una a su cargo. 

Art. 5°. Para obtenerse la declaraci6n provisoria del Consejo 
Nacional sobre creaci6n de escuelas de adultos, se requiere: 

a) Inscripci6n previa de cuarenta alumnos adultos 
ineducados, como minimum (Art. 11 de la Ley); 

b) Revista de los mismos, hecha a pedido del Consejo 
Escolar por la Inspecci6n de Escuelas Nocturnas, en 
un ilia determinado y con el libro de matricula a Is 
vista ; 

c) Informe de dicha oficina. 

Art. 6°. Para obtenerse la declaraci6n definitiva se requieren 
tres visitas de inspecci6n durante un ano, que comprueben una 
.asistencia de ciento veinte alumnos, cuando menos. Si la es
euela al terminar su primer ano, no hubiere alcanzado la asis
tencia media indicada, el Consejo N acional podra ordenar su 
dausura 6 su refundici6n. 

CAPITULO II 

ALUMNOS.- FORMACI6N Y DIVISI6N DE LAS CLASES 

REGULARES 

Art. 7°. Para inscribirse como alumno de una escuela noo
turna se requiere tener cuando menos quince anos de edad, 
-salvo los casos previstos por los articulos 17 y 18. 

Art. 8°. Cuando hubiera dudas fundadas respecto de la edad 
establecida para el ingreso a las escuelas nocturnas de adultos, 
podra exigirse a los interesados la comprobaci6n del caso, por 
testimonio publico 6 por personas habiles para declarar. 

Art. 9°. El ingreso de los alumnos se permitirA en cualquier 
.epoca del ano. 

Art. 10. A los alumnos menores de quince anos se les exigira 
matricula y certificado de yacuna. 
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Art. 11. IJos alumnos se clasificaran en tres secciones progre
slvas, como maximum, siendo cada una atendida por un maes
tro. En ningiin caso se formara clase separada con un lllimero 
menor de treinta alumnos asistentes. 

Art. 12. Formaran parte de la primera seccion los analfabe
tos; de la segunda, los que lean, escriban y cuanten rudimenta
riamente; y de la tercera los demas que no esten en esas con
diciones de atraso. 

Art. 13. A los efectos del articulo anterior, los directores al 
inscribir los alumnos, si estos no presentan certificado de pro
mocion, les tomaran examen oral y escrito, archivando plani
Has y pruebas, que seran exhibidas ft la Inspeccion, cuando sean 
solicitadas. 

Art. 14. Quedan facultados los directores para formal' dos 
divisiones en la primera seccion cuando circunstancias especip.
les asi 10 exijan, entendiendose que, en ningiin caso, se permi
tiran en la clase alumnos que pOI' sus conocimientos deban estar 
en las superiores. 

CAPITULO III 

CLASES Y CURSOS ESPECIALES 

Art. 15. En el tercer ano del plan que rige en las escuelas 
nocturnas, se agregara una hora mas a las dos que elias fun
cionan para los cursos facultativos siguientes, dos de los cUa
les, fuera de los obligatorios, podran ser seguidos por los alum
nos, a razon de dos horas por semana cada uno; dibujo indus
trial, dactilografia, telegrafia, contabilidad y teneduria de li
bros, corte y confeccion y cocina. 

Con intervencion del Cuerpo Medico Escolar podran insta
larse, ademas, cursos temporarios de primeros auxilios y de 
puericultura, donde sean necesarios. 

Art. 16. Para los cursos facultativos se hara una inscripcion 
especial y sera obligatoria la asistencia. 

Art. 17. Donde hubiere treinta almnnos de un mismo sexo> 
menores de quince anos y mayores de doce, que comprobasen 
debidamente ante el Consejo Escolar respectivo, serles en abso
luto imposible asistir a la escuela diu rna, el Consejo Nacional 
podra crear para ellos clases especiales que funcionaran ane
xas a las escuelas de adultos. 
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Como el funcionamiento de estas clases sera pOl' su natura
leza accidental 6 temporario (10 mismo que las del articulo si
guiente), los maestros nombrados para regentarlas se consi
deraran siempre interinos y seran nombrados directamente pOl" 
el Consejo Nacional de Educaci6n_ 

Art. 18. En las escuelas nocturnas podl'an establecerse clase<> 
especiales de castellano para los inmigrantes que no posean el 
idioma. En estas clases los nifios seran separados de los adultos 
y clasificados segun sus conocimientos, y tan pronto como se 
hagan entender en castellano, hablado y escrito, seran promo
vidos a la clase del curso regular que corresponda a su menta
lidad y conocimientos. 

Art. 19. A pedido de los Consejos Escolares y con el informe 
favorable de la Inspecci6n, se estableceran cursos dominicales 
que versaran sobre historia y geografia argentinas, instrucci6n 
civica, higiene y conocirnientos utiles. Estos cursos s610 se da
ran en los edificios fisc ales que dispongan de salones adecuados 
y estaran a cargo de las personas que designe el Consejo Na
cional, quienes presentaran a la Inspecci6n el programa de sus 
conferencias para su aprobaci6n . 

Las conferencias se daran en castellano, .usandose en ellas 
las proyecciones luminosas y dernas medios que contribuyan fI 
hacerlas mas amenas, interesantes y u.tiles. 

TITULO II 

DE LA ENSENANZA 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS DIRECTIVOS 

Art. 20. La ensefianza tendra por base el sistema simultaneo. 
Las lecciones se daran directamente por el maestro a sus alum
nos, pro cur an do el adelanto general y uniforme de la clase. 
En cada secci6n la ensefianza se dad. de acuerdo con los pro
gramas que mas adelante se detallan. 
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Art. 21. La ensefianza que se de en las escuelas nocturnas, no 
solo debe asegurar los conocimientos utiles de la vida, sino pro
eurar el desarrollo de las facultades, debiendo los maestros cui
dar de un modo especial de la educacion moral y patriotica de 
los alumnos. 

Art. 22. Queda prohibido el dictado de textos 0 lecciones y 
<lualquiera otro procedimiento que haga mec{mica y fatigosa la 
ensefianza. 

Art. 23. El Himno N acional y los demas cantos oficiales 
aprobados por el Consejo Nacional, son obHgatorios. 

Art. 24. En los tres dias que precedan a las fiestas civicas Be 

destinara una hora diaria a lecturas, anecdotas, explicaciones 
y conferencias sobre los hechos, las fechas y los hombres de 
nuestra revolucion e independencia. 

Art. 25. Se recordaran, ademas, de un modo especial en las 
escuelas nocturnas, la Semana de Mayo, el aniversario de la 
muerte de Sarmiento y el dia de los muertos por la patria, te
niendo en cuenta los acuerdos respectivos del Consejo Nacional 
de Educacion. 

Art. 26. En la sala de lectura 0 en otro sitio aparente, se ano
taran todos los dias las efemerides argentinas mas importantes. 
para que puedan ser leidas por los alumnos. Los maestros se re
feriran a las efemerides para ampliarlas y explicarlas, aprove
<lhando las ocasiones que les ofrezcan los temas de sus clases y 
los horarios. 

Art. 27. Los directores podran organizar sencillos actos esco
lares publicos en conmemoraci6n de fechas historicas, los que 
-se realizaran en la misma escuela, debiendo someter anticipada
mente el proyecto de programa a la Inspeccion para su aproba
:cion. Estos actos se realizaran, siempre que no contrarien dis
posiciones expresas, en dia sabado. 

Todo acto publico a realizarse por la escuela imp one la obli
gacion de elevar el proyecto de programa para su aprobacion. 
excepcion hecha de las conferencias, lecturas, concursos y audi
ciones musicales prescriptas por el Art. 31, y que deben organi
.zar los directores con metodo y bajo su inmediata responsa
bilidad. 

Art. 28. Todo director de escuela que tenga direccion libre, 
llevara un cuaderno en que anotara diariamente una critics 
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'Pedagogica a cada maestro, con observaciones sobre: a) metodo; 
b) preparacion especial para la leccion; c) lenguaje del maes
iro y de los alumnos; d ) disciplina y gobierno escolar; e) re
sultado de la leccion. 

Los directores haran conocer de cada maestro de sala esta 
critica, ya para corregir sus defectos y deficiencias de enseiian
za, ya para hacerles justicia por el merito de su trabajo. 

Si los directores notaran que los maestros no se corrigen de 
los defectos y deficiencias que se les senala, dat'a~ cuenta de 
-ella a la Inspeccion, para que esta, una vez comprobado el he
cho, 10 ponga en conocimiento del Consejo Nacional. 

CAPITULO II 

CURSO ESCOLAR 

Art. 29. EI curso escolar empezara ello de Marzo y terminara 
oel 30 de Noviembre. La inscripcion debera comenzat' el 24 de 
Febrero, con to do el personal de la escuela presente, para el 
·examen y distribucion de alumnos, preparacion de registros, etc., 
a objeto de empezar con toda regularidad las clase el primer 
·dia habil del curso. 

Art. 30. Las escuelas flllcionaran durante dos horas diarias, 
pudiendo retirarse de la clase, previa venia del maestro, el COll
'Currente que pOl' cualquier circunstancia no pudiere terminar 
Ia tarea. Las clases comenzaran a las 7 p. m. y en determinado 
·casos a las 7.30, siempre que asi 10 autorice 6 10 disponga la 
Inspeccion, por razones de mejor servicio. 

Para los cursos facultativos se ampliara el horario, en la for
ma prescripta por el Art. 15. 

Art. 31. Los sabados se destinaran para conferencias. con 
proyecciones luminosas, siempre que sea posible, sobre asuntos 
de actualidad 0 de interes general y de preferencia, de caracter 
eminentemente nacional 0 patriotico, 0 bien para concur 0 6 
reuniones sociales, lecturas, audiciones musicales, exhibicion de 
trabajos escolares y actos afines, a los que podran a. istir, previa 
invitacion, las familias de 10 alumnos. 

Estos actos se suspenderan cuando se realicen las conferencia'i 
J reuniones del personal establecidas pOI' este Reglamento. 

18 

---------------~~---
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Art. 32. Los dias de asueto en todo el ano sera-n: los de fiesta 
religiosa, el lunes y martes de carnaval, jueves, viernes y sa
bado santos, 24 y 25 de Mayo, 8 y 9 de Julio, 2 de Noviembre· 
y los demas mas que declare feriados el Poder Ejecutivo Na
cional. 

Art. 33. La escuela estara abierta veinte minutos antes de co
menzar las tareas, debiendo el director fijar turno a los maestro,~ . 
para este servicio de primera hora. 

Todo el personal debe estar en su puesto diez minutos antes· 
de empezar las clases. 

Art. 34. Los directores de escuela quedan autorizados para. 
distribui.r, dentro de las horas prescriptas, las divers as asigna
turas del plan de estudios, siempre que les asignen el tiempo 
semanal que para cada una se determina en este Reglamento. 
estando obligados a someter el horario y todas las modifica
ciones sucesivas a la aprobaci6n de la Inspecci6n directamen
t eo Los horarios aprobados estar{m a la vista en la sala de 
clase. 

Art. 35. El r educido numero de alumnos no es causa suficiente 
para la suspensi6n de las clases. Incurre en falta graye el maes
tro que descuide sus tareas portal motivo, 10 mismo que el ili
rector que 10 consienta. 

Art. 36. Las inasistencias a clase de los alumnos senin comu
nicadas pOI' medio de boletas impresas que suministranl la Su
perioridad. En cuanto a los menores la Oficina de Obligacion 
Escolar tomara la intervenci6n correspondiente, siendo deber de 
los directores considerarlos al efecto como alumnos de las escue
las primarias. 

Art. 37. Los cuadernos de deberes, los de caligrafia, las prue
bas escritas de examenes y todo otro trabajo hecho dm'ante e1 
ano, debidamente clasificados y corregidos, seran conservados 
en el archivo de la escuela mientras el alumno permanezca en 
ella, para ser exhibidos siempre que asi 10 soliciten las autori
dades escolares. 

Art. 38. Sin perjuicio de las planillas que deben enviar a.1 
Consejo Escolar y a la Oficina de Estadistica, los directores ele
varan copia directamente de la planilla de estadistica mensuql' 
ala Inspeccion de Escuelas Nocturnas. 

Art. 39. Dentro de los veinte dias si¥,uientes a la clausura deb 
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curso escolar, el director elevara a la Inspecci6n un informe 
anual sobre la escuela (edificio, moblaje, personal, ensefianza, 
alumnos, conferencias, examenes, accion popular, etc.), de acuer
do con el cuestionario que la misma Inspeccion formulara caaa 
ana y remitira oportunamente. 

CAPITULO III 

PLAN DE ESTUDIOS, PROGRAMAS Y HORAR [OS 

Art. 40. La ensefianza en los cursos regulares de las escue]as 
nocturnas comprendera : lectura, escritura, idioma nacional, arit
metica, historia y geograna argentinas, instruccion civica, 
moral y urbanidad, cosas comunes y cantos escolares. 

Art. 41. Los programas ser{m los siguientes, siendo ademas 
obligatoria la ensenanza de los cantos aprobados por el Consejo 
Nacional, en las tres secciones: 

PRIMERA SECCI6N 

Lectum y esm·itura.-Lectura y escritura, segun uno de los 
mHodos adoptados por el Consejo Nacional para e8ta secciOn. 

Aritmetica.-Numeraci6n entera hasta mil como minimum
Problemas de las cuatro operaciones que correspondan-Usar el 
metro, el litro, el lrilogramo y la balanza. 

M01"al y u1·banidad.-El trabajo, el ahorro, la perseverancia, 
la tolerancia, la sobriedad-Ejemplos moralizadores-Efecto!l 
desastrosos del alcoholismo, el juego y la falta de urbani dad y 
buenas maneras. 

Idioma nacional.-Formacion oral, y escrita cuando sea posi
ble, de series de oraciones que expresen actos de la vida ordina
ria-Correccion de errores ortograficos, de diccion y construc
cion-Ejercicios graduados de copia y dictado. 

Geografia argentina.-Limites y division politica de la Re
Pllblica Argentina-Ferrocarriles. 

Historia argentina.-Significado del escudo, de la bandera y
del Himno Nacional-Significado de las fiesta ' patrias-Lectu
ras apropiadas. 
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Oonstituci6n nacional.-La ciudadania, ruanera de adquirirla 
-Derechos y debere del extranjero y del hijo del pais. 

Oosas comuncs.-Ensefianza objetiva, referente a la forrua y 
extensiou de los cuerpos-Experiencias vulgares sobre las pro
piedades generales de la materia-Nociones de higiene. 

SEGUNDA SECCJ6N 

Lectura-Esc1'itllm-Lectura en uno de los libros que adopte 
el Consejo Nacional para esta seccion-Caligrafia en el primer 
cuaderno de la serie que se adopte. 

Ar·itmetica.-Numeracion hasta el millon y hasta milesimos, 
como minimum-Problemas de las cuatro operaciones que co
rrespondan-Multiplos y submultiplos comerciales del metro, 
litro y kilogramo-Basculas, romanas. 

Moral y ur·banidad.-El trabajo, el ahorro, la perseverancia, 
la tolerancia, la sobriedad, la paciencia, la verdad, la caridad, la 
honestidad-Ejemplos moralizadores-Efectos desastro os del 
alcoholismo, la gula, el juego, el desarreglo en las costumbres y 
la falta de los buenos modales. 

Idioma naeional.-Formacion oral y escrita de series de ora
ciones que expresen actos de la vida del artesano e industrial
Correccion de errores ortograficos, de diccion y construccion
Ejercicios graduados de copia y dictado. 

Geografia argentina.-Limites y division politica de la Repu
blica Argentina - Rios - Puerto:; - Ferrocarriles-Industrias, 
agricultura y ganaderia-Cartografia. 

Historia argentina.-Significado de los simbolos y fiestas na
cionales-Sintesis de la Revolucion, la Independencia y la era 
constitucional-Actuacion de los principales hombres dignos de 
la gratitud pUblica. 

Oonstituei6n naeional.-El derecho y deber de sufragio na
cional y municipal-Obligacion del servicio de las armas-Ra
'zon de ser de las autoridades. 

Oosas comunes.-Ensefianza objetiva referente Ii las superfi
cies y areas de los cuerpos-Experiencias vulgares referentes 
a la fuerza mecanica y maquinas simples - Nociones de hi
giene. 
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TERCERA SECCI6N 

Lectum-Escritura.-Lectura en uno de los libros que adopte 
el Consejo Nacional para esta seccion - Lootura libre y ex
presiva - Caligrafia en los cuadernos de la serie que se 
adopte. 

A,·itmetica.-Numeracion entera, decimal y 1'omana-Proble· 
mas de las cuatro ope1'aciones y compa1'acion de los numeros pOl' 
el metodo de reduccion Ii la unic1ac1-Sistema mHrico. 

][oral y urbanidad.-El trabajo, el ahor1'o, la perseverancia, 
la tolerancia, la sobriedad, la paciencia, la verc1ad, la caridad, la 
honestidad, la justicia, la honradez-Ejemplos moralizadores
Efectos desastrosos del alcoholismo, la gula, el juego, el des· 
arreglo en las costumb1'es, la vanic1ad, el lujo y la falta de bue
nos modales y lenguaje culto. 

I dioma nacional.-Formacion oral y e crita ,de series de o1'a
ciones que expresen actos de la vida social-Co1'reccion de erro
res o1'togrfrficos, de diccion y construccion-Redaccion de cartas, 
solicitudes, circulares, etc. 

Geogmfia aJ·gentina.-La Repllblica Argentina fisica, poll
tica e industrialmente estudiada-Cartografia. 

Historia argentina.-Significado de los imbolos y fiestas na
cionales-Causas que dieron origen Ii la Revolucion de Mayo
Sintesis de las luchas porIa Independencia-La anarquia-La 
dictadura-Luchas y acuerdos que dieron origen a la era cons
titucional-Actuacion de los principales hombres dignos de la 
gratitud publica-Porvenir de la Repllblica Argentina. 

Constituci6n naciona1..-Division y armonia de los poderes 
nacionales y municipales-Forma de eleccion de cada uno. 

Cosas comttnes.-Ensefianza objetiva refe1'ente a1 volumen de 
los cuerpos-Expe1'iencias vulgares e invenciones lltiles deriva
das de la atraccion, onido, luz, calor y electricidad-Nociones 
de higiene. 

Art. 42. El horario se distribuira pOI' materias afines, en la 
. iguiente forma, p81'a las tres seeciones: 
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1 
Lectura 

l er grupo Escrltura 

Idioma nacional 
I, h" •••• m.,.I .. 

Aritmetica 2 » 

1 Historia 

t Geografia 
} 1 hora semanal 

{
Moral y urbanidad ) 

40 ~ 30 minutos semanales 
Instrucci6n civica J 

» Cosas comunes 1 hora semanal 

Can tos escolares 30 minutos semana.les 

TvTAL.-IO horas seman ales 

Art. 43. Cada maestro hara, el desarrollo ordenado de los 
programas, de acuerdo con el director y llevara un cuaderno 
de lecciones en que anotara dia por dia las clases a dictarse. 
Este cuaderno set'a visado semanalmente por el director, quien 
anotara en eI las clases que dicte en cumplimiento de 10 dispues
to por el Art. 63, inciso 30 del Reglamento General. 

Art. 44. En los horarios no se indicaran las materias sino el 
grupo ordinal, entendiendose que ha de aplicarse a la ensenan
za, dentro de 10 posible, el principio de correlacion, especialmen
te entre las asignaturas afines. 

Art. 45. IJa ensenanza en las clases de castellano para inmi
grantes se dar a de acuerdo con las instrucciones que al cfecto 
de la Inspeccion. 

Art. 46. Los programas de los cursos facultativos seran r edac
tados por una comision especial que designara el Consejo Na
cional y sera presidida por el Inspector de Escuelas Nocturnas. 

Estos programas seran sometidos a la aprobacion definitiva 
del Consejo Nacional, 10 mismo que los de los cursos temp ora
rios de primeros auxilios y puericultura, que seran redactados 
por el Cuerpo Medico Escolar. 
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CAPITULO IV 

TEXTOS Y UTCLES ESCOLARES 

Art. 47. En la primera seccion no podra usarse oko t exto que 
-el de la lectura. En las otras se permitira el uso de libros de 
historia y geografia argentinas y la constitucion nacional. Los 
libros seran iguales para todos los almnnos de la clase y elegi
dos pOI' los maestros, de acuerdo con el director, de entre los 
aprobados pOI' el Consejo Nacional para las escuelafl de adultos. 
El cuaderno de caligrafia podra usarse en las dos secciones su
periores, debiendo ser elegido en las mismas condiciones que 
los libros. 

Art. 48. No podrtm cambiarse durante el afro los Ii bros en uso 
~n las clases, aunque se hagan cargo de las mismas nuevos maes
tros. 

Art. 49. Los alumnos que justifiquen su estado de pobreza 
ante el director, tendran derecho a gozar de los libros y Miles 
€scolares que necesiten, entendiendose que los primeros solo se 
concederan en calidad de prestamo. La direccion tomara las 
medidas del caso para asegurar este servicio· sin que importe ma 
yores erogaciones. 

CAPITULO V 

EXCURSIONES ESCOLARES 

Art. 50. Los direct ores y maestros podran organizar visitas 
11 los museos, monurnentos publicos. fabric as y jardines, pro
curando en esos paseos aunar 10 agradable a 10 litil. sin per
del' de vista los fines educativo y patriotico. 

Art. 51. Estas ex cursiones quedan circunscriptas al limite 
de la Capital. Toda excursion mas extensa que se proyecte de
bera ser sometida preyiamente a la aprohacion del Consejo 
Nacional, expresandose los fines que se persiguen, los medi.os 
economicos de su r ealizacion y las garantias de seguridad per-
onal que se ofrezcan a los excursionistas. 

Art. 52. Toda excursion debera estar sujeta a un plan que 
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sera sometido al director, quien, si esta conforme, 10 elevara. 
eon su visto bueno a la Inspeccion, cinco dias antes, cuando
menos, del ma senalado para el paseo. La Inspeccion hal' a las. 
indicaciones que creyere conveniente y devolvera el plan Ii 
sus efectos, en tiempo oportuno. 

Art. 53. En los cinco dias siguientes a la excursion los maes
tros presentaran a sus respectivos directores una descripcion 
detallada de la misma, acompanada de los trabajos que los. 
alumno;; hayan podido hacer con tal motivo. 

Art. 54. Los informes que a juicio de los directores se desta
caran por su excelencia, seran enviados pOI' copia a la Inspec
cion, la cual se expedira aconsejando 10 que crea conveniente. 

CAPITULO VI 

EXAMENES Y PROMOCIONES 

Art. 55. En la pl'imera quincena de los meses de Junio y 
de Septiembre, los directores tomaran exarnenes escritos y 

orales en todas las clases para apreciar el grado de adelanto· 
de las mismas, debicndo cada maestro preparar de antemano
las planillas necesarias en las que clasificara con las notas 
de Sufieiente 0 Insuficiente a sus alumnos por los conoci
mientos adquiridos. La nota de Sufieiente daaa por el direc
tor como definitiva, habilita para la prornoci6n a la clase 
inmediata superior. 

Art. 56. Despues de los examenes de cada trimestre. los di-
1'ectores haran las promociones que estimen convenientes, ar
chivando las pruebas y las planillas. De estas ultimas se ele
'ara copia a la Inspeccion, dentro de los cinco mas siguien
tes al examen. 

Art. 57. Los ultimos examenes del ai'io se tomaran en 1& 
segunda quincena de Noviembre, y se remitira copia de las. 
planillas correspondientes a1 Consejo Escolar, a la Inspeccion· 
:y a la Oficina de Estadistica. 

Art. 58. A fin de ano a los alumnos de las escuelas nocturnas 
les seran expedidos certificados de promocion y de termina
cion de estudios, los que seran entregados en acto publico. 
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En los eertificados de terminacion de estudios se haran 
cons tar, adenuls, los cursos facultativos 6 temporarios que 
haya seguido con exito el alumno. 

TITULO III 

DE LA DISCIPLINA 

Art. 59. Los directores y maestros procuraran mantener e1 
orden y estimular la aplicacion de los alumnos, siendo afec
tuosos, empleando la persuasion preventiva dirigida a las 
clases, y eilforzandose pOl' que estas los juzguen nobles y 
justos y les tengan respeto y cariiio. Se emplearan todos los 
medios preventivos al alcance del director y de los maestros 
para que los alumnos no cometan faltas. 

Art. 60. Cuando los medios indicados no basten para im
pedir las acciones 11 omisiones incom·enientes. se emplearan 
gradualmente estos medios r epresivos individuales: 

a) Advertencia. 
b) Reprension en privado. 
c) Reprension ante la clase. 

Art. 61. Agotados esos medios, el maestro 0 director podran 
suspender al alumno por uno a cliez dias. i la suspension 
fuera aplicada por el maestro debera dar cuenta por nota y 
en el dia al director. 

Art. 62. La expulsion se aplicara si. a pesar de haberse em
rleado y repetido los demas medios coercitivos, la conducta 
del alumno no mejorara y constituyera un serio peligro para 
el orden de la clase, as! como cuando el alumno'tenga un ha
bito vicioso grave que no se haya podido corregir y que pueda 
cundir en la escuela. Tambien se aplicara esta medida disci
plinaria al alumno que cometa Ima falta grave que afecte 
it la moralidad y al respeto que se debe a los maestros y a. 
la escuela. 

La pena de expulsion s610 sera aplicada pOl' los directores. 
Art. 63. Tratandose de niiios, la suspension 0 la expulsion 

seran comunicadas a la famllia pOl' el director. 
Art. 64. Cada maestro llevara un registro de disciplina 

que la direccion vi sara mensualmente. 
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TITULO IV 

PERSONAL DOCENTE 

Art. 65. Los maestros de las escuelas nocturnas seran nom
brados por el Consejo Nacional a propuesta de los Consejos 
Escolares, con excepci6n de los profesores especiales y de los 
que deban dirigir las clases anexas de menores y de caste
llano para inmigrantes, que seran nombrados directamente 
por el Consejo Nacional, y considerados siempre en caracter 
de interinos. 

Art. 66. Para ser design ado director 6 maestro de las es
cuelas nocturnas se requiere el titulo de profesor 6 maestro 
normal, salvo cuando se trate de las clases a que se refiere 
el articulo 15. 

Art. 67. Los nombramientos de director 6 subpreceptor en 
las escuelas noctUl'nas se haran con caracter de interinos. 
Para obtener la efectividad se requiere un ano de buenos ser
vicios en ellas. 

Art. 68. Cesara en sus funciones todo maestro interino que 
no tenga mas de veinticinco alumnos asistentes durante dos 
meses consecutivos 6 tres meses alternativos en el ano. En este 
caso no podra ser nombrado de nuevo sino despues de pasa
do un ano. 

Art. 69. Tambien quedara cesante de hecho todo maestro 
interino 6 efectivo, regular 6 especial, que incUl'ra durante el 
curso en quince inasistencias injustificadas. 

Art. 70. Los directores y maestros efectivos que fueran de
clarados en disponibilidad, continuaran gozando de sus emo
lumentos, debiendo la Inspecci6n proponerlos en la primera 
oportunidad para que presten sus servicios en otra escuela, 
conservando su categoria r espectiva. 

Art. 71. Los profesores especiales t endran un horario de 
ocho horas por semana. que deberan cumplir en la escuela 
6 escuelas que se les designe. 

Art. 72. Toda escuela nocturna t endra un profesor espe
cial de musica, para la ensefianza del Himno Nacional y 
cantos escolares en todas las secciones, teniendo ademas, 
como todos los maestros de la escuela, la obligaci6n de pres-
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tar su mas eficaz concurso a la realizacion de los actos que, 
en cumplimiento de sus deberes, organic en los directores. 

Art. 73. Los directores y maestros sin diploma, actualmente 
~n ejercicio, no tienen derecho a la efectividad, pero conser
varan sus puestos mientras llenen sus deberes satisfactoria
mente. 

Art. 74. En adelante el Consejo Nacional de Educacion no 
reconocera servicios prestados por directores 0 maestros con 
anterioridad Ii su nombramiento. 

TITULO V 

DE LAS CONfERENCIAS Y REUNIONES DEL PERSONAL DOCENTE 

Art. 75. Las con fer enci as y reuniones pedagogicas se ins
tituyen a los siguientes efectos: 

a) Afianzar y estrechar la union y solidaridad entre 
los maestros. 

b) Propender al estudio colectivo de la ciencia y artes 
escolares, especial mente en cuanto se refiere a la edu
caeion de los adultos. 

c) Vulgarizar los deseubrimientos, observaeiones y me
dios de aecion profesional que cada uno pueda apor
tar a dichos aetos. 

d) Estimular el progreso inteleetual de los maestros. 
e) Suministrar a la Superioridad el eonocimiento de 

los esfuerzos individuales realizados en bien de la 
eseuela nocturna pOI' los que la sirven con entu
siasmo. 

f) Dar unidad a las ideas fundament ales que dehen 
orientar la accion de las eseuelas noeturnas, como 
centros de nacionalizacion y de cultura general. 

Art. 76. Quedan incorporados al programa de diehos aetos 
todos los temas que, comprendidos por el articulo anterior, 
senale la Inspeccion. 

Art. 77. Ademas de estas conferencias, que se realizaran de 
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Marzo a Octubre en nllmero de tres cuando menos, los direc
to res reuniran a los maestros de la escuela, incluso los espe
ciales, el ultimo sabado de cada mes para hacer la critica del 
trabajo realizado, dar instrucciones y disponer cuanto se es
time necesario en obsequio a la buena marcha y progreso de 
la escuela. El director designara un secretario de actas y se 
dejara constancia de 10 actuado en cada sesi6n. 

Los profesores especiales que prestasen servicios en mas de 
una escuela asistiran alternativamente a las reuniones. 

Art. 7B. La asistencia a todas las conferencias y reunio
nes es obligatoria para el personal, debiendo justificarse cual
quier faIt a de asistencia 6 de puntualidad pOl' los medios que 
establece el Reglamento General de Escuelas y bajo las res
ponsabilidades penales del caso. 

Art. 79. La Inspecci6n tomara las medidas necesarias, en 
uso de sus atribuciones, para asegurar el mejor exito de las 
conferencias y reuniones del personal, al que reunira, ade
mas, cac1a vez que 10 considere conveniente a efectos de orde
nar 6 mejorar el trabajo en las escuelas. 

TITULO VI 

ASOCIACIONES DE ALUMNOS Y PROTECTORAS DE LAS ESCUELAS 
NOCTURNAS 

Art. 80. Sera obligaci6n especial de los Consejos Escolares 
y de la direcci6n y personal docente de las escuelas de adul
tos, fomentar la creaci6n de asociaciones de alumnos tendien
tes a establecer entre ellos lazos de solidaridad, y de protec
toras de las escuelas nocturnas entre los vecinos. 

TITULO VII 

BIBLIOTECA Y SALA DE LECTURA.-MUSEO.-ARCHIVO 

Art. B1. En toda escuela nocturna habra una biblioteca que 
se formara con lID ejemplar de los textos aprobados por el 
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'Consejo Nacional de Educacion y con las obras que a ella 
ilestinen las autoridades, las asociacioues populares de edu
cacion y los particulares. 

Art. 82. Ninguna obra sera incluida en la biblioteca sin 
-que haya sido antes examinada pOl' el director, quien recha
zara las que juzgue contrarias a la moral 0 a la nacionalidad. 

Art. 83. La biblioteca estara a cargo del director de la 
~scuela, quien sera responsable de las obras que contenga. El 
mismo director lIevara un catalogo de los libros existentes 
metodicamente clasificados, y en que se exprese el numero 
de orden de cad a obra, su titulo, autor, encuadel'nacion, pro
eedencia, fecha de ingreso a la biblioteca y demas observa
dones necesarias. 

Art. 84. Los libros de la biblioteca se pondd.n a disposicion 
ile los alumnos que deseen leerlos, a la hora que destine el 
director, quien, si 10 juzga conveniente, podra en casos ex
eepcionales, prestarselos bajo recibo para llevarlos a sus 
-casas. 

Art. 85. Bajo la vigilancia y contralor de la dil'eccion de la 
<cscuela, se permitira la lectura en el salon de la biblioteca Ii 
los vecinos que 10 soliciten. Los directores prestar{m especial 
.atencion Ii este servicio. 

Art. 86. Oomo medida de orden y para el debido contralor, 
-en cada biblioteca se lIevara un libro de lectores, de acuerdo 
-eon las instrucciones que al respecto de la Inspecci6n. 

Art. 87. Los directores, con la colaboracion de los maes
tros, alumnos y vecinos, podran formal' un museD escolar 
para lIenar necesidades de la ensenanza. El catalogo, que 
-estara a cargo del director, comprendera el nombre del ob
jeto, fecha de ingreso, procedencia y observaciones. Los 
maestros solicitaran los ejemplares que necesiten para ilus
trar sus lecciones, antes de comenzar las clases. 

Art. 88. Todos los libros y documentos de la escuela, orde
nados y coleccionados pOI' ano, con su indice cOl'respondiente, 
se custodiar{m en un archivo que cstal'1i it cargo ~- bajo la 
I'esponsabilidad del director. 
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TITULO VIII 

D1SPOSICIONES TRANSITORIAS V COMPLEMENTARIAS 

Art. 89. Las dudas 0 dificultades que en su aplicacion ofre
ciera este Reglamento, se manifestaran al Consejo Nacional 
de Educacion, indicando al mismo tiempo la solucion 6 mo
dificaciones que se juzguen convenientes. 

Art. 90. Este Reglamento empezara a regir desde el 24 de 
Febrero del corriente ano, quedando derogadas desde esa
fecha todas las disposiciones anteriores que sean contrarias 
a 10 que en eI se establece. 

Art. 91. Quedan vigentes para las escuelas nocturnas todos
los articulos del Reglamento General, salvo los que se refie
ran especialmente a las escuelas primarias 0 hayan sido mo
dificados por el presente. 

Buenos Aires, Enero 20 de 1910. 

El Honorable Consejo, en sesion de la jecha, 

RESUELVE: 

Aprobar el adjunto reglamento, plan de estudios y horarios: 
para las escuelas nocturnas de la Capital. 

Comuniquese, publiquese, imprimase en folleto y archlvese~ 

JOSE MARtA RAMOS MEJfA. 
Presidente. 

Alberto Julian Martinez, 
Secretario General. 
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SU FUNCIONAMIENTO DURANTE EL A:-<O PROXIMO PASADO 

Publicamos a continuacion el informe presentado a la 
superioridad pOl' el Consejo Escolar 7°, respecto al fun
cionamiento de las escuelas dependiente. del mismo, que 
fue aprobado por el Honorable Consejo en sesion de fe
cha 27 de Enero ppdo. 

Buenos Aires, Enero 3 de 1910. 

Sdior P1'esidente del COllsejo Nacional de Educacion, doctor 
Jose Ramos Mejia. 

En cumplimiento de una resolucion reglamentaria, me es 
grato presentar al senor Presidente una informacion general 
del estado de las escuelas publicas dependientes de este Conse
jo Escolar. 

EI Consejo se halla altamente satisfecho del funcionamiento 
de todas y cada una de las escuelas; el personal directivo en su 
totalidad y el docente, salvo contadas excepciones, han demostra
do en la labor excelentes condiciones de competencia, disciplina. 
y decidida buena voluntad para cooperar a la accion de las au
toridades escolares. No se ha dado el caso de tener que ejerce? 
actos de autoridad pOl'que siempre y en to do CaBo. el personal 
ha estado animado de los mismos sentimientos de progreso que 
inspiran a la superioridad; siempre han rivalizado en realizar 
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de la mejor manera lao di pORieione ' pmanadas de cualquier 
autoridad. 

Esta circunstaneia ha hec110 facil y agradable la tarea del 
Consejo Eseolar, convertido no ya en la autoridad que vigila 
los actos de sus subalternos para reprimir la menor transgre
si6n, sino en auxiliar de los maestros para facilitarles su obra 
y procurarles de la manera mas r~1,pida y mejor posible to do 
10 que necesitan para el mejol' desempeiio de su misi6n, solucio
narles cualquier dificultad. alentarles en el trabajo. 

El Consejo Escolar en todo momenta ha estado it disposici6n 
de las escuelas; cualquier reelamo, pOl' insignificante que fuese, 
de los directores, ha sido inmediatamente atendido y aparte de 
sus pedidos el Consejo ha proyisto a las necesidades y mejoras 
que segun su criterio reclamahan las escuelas, de las que se ha 
dado cuenta en las frecuentes visitas realizadas a los estableci
mientos de su dependencia. 

Estas manifestaciones podrian signifiear un funcionamiento 
perfecto; sin embargo. las escuelas obedecen, como todos los 
productos del hombre. a la ley general que detel'mina su im
perfecci6n; el mecani mo a que est[m sometidas las escuelas en
torpece, en muchos casos. la solucion rapida de muchos asun
tos. No son, pOI' cierto. dcsconocidas estas deficiencias pOl' esa 
Honorable Corporacion; de su conocilniento dan cabal cuenta 
las declaraciones que con. tan en la circular 104, como en otras 
comunicaciones analogas. 

Es justo, sin embargo, hacer constar que cada ano van dis
minuyendo las causa. que impiden un funcionamiento normal 

en las escuelas, desde su apertura. 
Fuera de toda ducla, una cle las principales causas que per

judican a la escuela es la falta de provision de personal do
cente, en la forma rapida que sus necesidades reclaman. Desde 
luego es fuerza reconocer que el factor principal de la ensefian
za es el maestro; podra la escuela carecer de todo, hasta de ban
cos y de pizarras y puede funcional', mas no puede hacerlo sin 
maestros. 

Esta verclad, pOI' 10 evidente, pareceria superflua, pero es pre
ciso expre arla para llegar a la conclusion de la imperiosa ne
cesidad que existe en poneI' remedio al mal. Efectivamente, si 
el factor principal de la escuela es el maestro, este debe consti
tuir la atencion primordial de totlas las autoridades escolares. 
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Es innecesario decir que esta atencion prefer-ente existe, pero 
-en la practica resulta in 'uficiente, sin duda pOl' las trabas que 
ponen las reglamentacione que no han resuelto acabadamente 
·el problema. 

El hecho positive es que muchas clases se perjudican nota
blemente porque transcurren periodos largos de tiempo sin 
tener maestros. & De quien es la culpa? & Del director que no 
ha hecho su pedido a tiempo Y j, Del Consejo Escolar que no ha 
presentado oportunamente la terna ~ it De alguna oficina que 
na demorado su informe? b Del Consejo Nacional que no re
suelve 0 comunica el nombramiento ~ No; porque examinado ex
pediente pOl' expediente. es casi seguro que en todos eli os se ha 
cumplido extrictamente 0 con aproximacion, las disposiciones 
-vi gentes ; sin embargo, el tiempo tranSCUl'l'e y el maestro no 
aparece. i. POI' que 1 Porque para cumplir cada oficina con '3U 

obligacion necesita tiempo y este es el que pierden los nin~s. 
Entonces la reglamentacion 0 el tramite impiden resolver sa
tisfactoriamente el pun to: aquella 0 este debe modificarse. 

El desideratum seria que las clases no perdieran ni un solo 
dia pOI' falta de maestro: los Consejos Escolares mucho podrian 
hacer a este respecto, pero la poca intervencion que les dan las 
disposiciones actuales imposibilita su accion. 

Producen los mismos efectos las licencias de los maestros; pOI' 
esta causa muchas clases se ven abandonadas durante largos pe
riodos de tiempo con grave perjuicio para la ensenanza. Es 
verdad que existe una reglamentacion extricta que obUga al 
maestro, al director y al Consejo Escolar Ii presentar su nota 
y documentos en terminos perentorios, y tambien es cierto que 
las oficinas de ese Honorable Consejo cuidan cautelosamente 
de que esas prescripciones se cumplan con la rigidez con que 
nan sido dictadas, llamando la atencion de los interesados toda 
vez que no han sido Clill1pliclas; pero es tambien positive que 
las clases se perjudican, sin qne, como en los casos de los nom
bramientos, pueda inculparse a nadie, sino a las mismas regla
mentaciones 0 quiza a que sean problemas cuya solucion conve
niente aIm no se ha encontrado. 

En diversas ocasione. e e Honorable Consejo al conceder una 
licencia ha llamado la atencion sobre la tardal1za con que se ha 
presentado el pedido respectivo. Este Comejo, celoso siemprc 
del cumplimiento del deher e inspirado en el deseo de coope1'ar 

19 
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de la mejor manera a la obra de esa Honorable Corporacion, ha 
investigado la causa de esa tardanza y se ha encontrado, en. 
todos los casos, que los interesados no han podido presentar Stl 

solicitud a tiempo pOl' falta del justificativo reglamentario que
certifica la enfermedad. No se hace, con esto, cargo a la oficina 
respectiva, porque el Consejo tiene conocimiento de la buena 
disposicion de que esta animada. Para evitar inconvenientes, se 
puso al habla con ella y encontro, como 10 manifiesta, la mejor 
buena voluntad, para solucionar el pun to; pero como siempre 
se necesita este tramite: que el maestro mande su aviso al Cuer
po Medico, que este de cuenta al facultativo de la seccion, que
este visite al enfermo y presente su informe, que el Cuerpo Me
dico exti~nda el certificado y que el maestro 10 mande recoger~ 
resulta imposible presentar la solicitud el mismo dia de la au
sElI).cia. Esos tramites, en el mejor de los casos, llevan varios 
dias, que son los que tiene de retraso la solicitud. Agreguese
despues los necesarios para la resolucion y tenemos que siem
pre transcurren quince 0 veinte dias en que la clase est a des
atendida. En las escuelas de numeroso personal el hecho se re
pite con demasiada frecuencia, y es casi regIa que el Estableci
miento funcione sin el personal completo. 

Estos dos problemas (nombramientos y licencias) solo pueden 
tener solucion satisfactoria cuando se determine una autoridad 
que en forma rapida resuelva. los expedientes respectivos, de
manera que no transcurra mas de un dia desde producida la 
vacante hasta la solucion. 

Estas manifestaciones del Consejo Escolar no son producidas 
pOI' el desaliento que origina un malestar; ellas son originadas 
pOl' el deseo de perfeccionar la obra, y pOI' eso procura indicar 
todos los defectos que nota y los presenta en la forma, que se
gun su criterio, se manifiestan. Cabe, sin embargo, reconocer, 
como se ha dicho, que estas deficiencias son menores cada ano
que transcurre, 10 que, con flmdamento, hace esperar que Sfr 

llegue Ii termino satisfactorio dentro de breve tiempo. 

De las once escuelas de Distrito, seis iuncionan en edificio fis
cal y las restantes en casas de propiedad particular. 



Las escuelas del Conseio Escolar 7.0 537 

"Un nuevo edi:ficio :fiscal se construye en la jurisdicci6n, 10 
que permitira que uno de estos ultimos establecimientos tenga 
local adecuado, conviniendo, pOl' razones que ya tiene expuestas 
en diversas notas, sea la elemental de ninas nu.mero 10. 

De los edi:ficios :fiscales s610 dos son de construccion mo
rlerna; los restantes no r esponden ya a las exigencias actua
les de la ensenanza; necesitan importantes reformas, las que, 
posiblemente, darian pOl' resultado admitir mayor numero de 
almnnos y, en consecuencia, la refundici6n de los estableci
mientos que funcionan en casas particulares. En efecto, 'Varios 
de esos edificios :fiscales s610 tienen un s610 piso y disponen de 
amplio terreno; pero porIa forma en que est a dispuesta la 
construccion, resulta desventajosa e incomoda. 

Las casas particulares, es pOI' demas sabido, son bajo to do 
punto de vista, inadecuadas. 

El problema de la edi:ficacion escolar en este distrito, po
dria r esolverse con la con~truccion de dos nuevos locales, y 
la s modi:ficaciones a que se ha hecho r eferen cia , en los exis
tentes. 

En la parte norte de la jurisdicci6n, solo una escuela fun
ciona en casa particular: la Elemental de Varones nllm. 6. Un 
ecli:ficio fiscal amplio, llenaria cumpildamente las necesidad3s 
actuales y futuras de esa parte de la poblacion escolar. 
'fodas las demas escuelas tienen local propio y pOI' el momen
to satisfacen las exigencias del barrio, el que posiblemente no 
aumentara su poblacion, en los anos venideros, por cuanto 
este ha llegado a su mayor desarrollo. 

En la parte sud hay cuatro casas alquiladas; en ese barrio 
se construye el nuevo edi:ficio. Este y otro mas, harian po sible 
concluir con las casas particulares, tanto mas si se amplia 
la construccion de los edi:ficios que ocupan las escuelas nu
meros 3 y 9. 

El Consejo se ha preocupado de dotal' a: las escuelas de ma
terial de ensenanza adecuado y su:ficiente. Las escuelas supe
riores poseen material bastante completo, pues se las ha dOtfl
do de gabinetes de fisica, quimica y ciencias naturales ade
m:is de una coleccion numerosa de laminas. 

Todas las escuelas del distrito, sin excepcion, poseen apa
ratos para proyecciones luminosas y existe un archivo de 
placas con mas de cinco mil positivos. Sin embargo, este punto 
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no estii convenientementr rcsuelto. ~o resulta practico C011-

eentrar en un punto to do e1 material, porqlle presenta mucho 
inconvenientes que dificultan el emp1eo de esos importantes 
elementos de ensenanza. En consecuencia. el Conscjo piensa 
que la forma mas conveniente seria dotal' a cada escuela de 
un nurnero determinado de positivos-los de nso continuo
y concentrar en un archivo general del distrito los que uo 
sean de uso tan frecuente y comlin a todos los establecimien
tos. El Consejo Escolar habla formulado ya uu pedido en este 
sentido, y habria insi. tido en eI a no haberse creado la Oficina 
de Ilustraciones y DeeOl'ado Escolar, sobrc quien confia do
tara a todos los estableeimientos de estos ventajosos elemen
tos de enseiianza, como de las ilustraciones que todos ellos 
reclaman. 

Las escuelas elementales e infantiles no tienen todo 01 ma
terial de enseiianza necesario; el Consejo Escolar presento ha 
hempo un pedido para dotarlas convenientemente, pero ann no 
ha recibido contestacion alguna al respecto. Este Consejo con
sidera indispensable proporcionar a estos establecimientos del 
material adecuado, para reemplazar a esos mal llamados mu
seos que con elementos poco menos que inutiles, se forman en 
las escuelas, aportados por los alUlUl10s :r recogidos sin plan 
y sin mas proposito que acopilar objetos. El Consejo a1 for
mular su proyecto tuvo en cuenta las necesidades de la en
senanza y se asesoro de funcionarios tecnicos para no incu
rrir en error; sin embargo, si ese proyecto no parece bien a 
esa ·R. Corporaci6n, el de mi presidencia ruega quiera indi
carle cuales son los elementos que deben adquirirse. El empe
no del Consejo Escolar es poner en buenas condiciones a los 
establecimientos de educaci6n; y como esa R. Corporaci6n est~t 
animada de los mismos sentimientos, espera en que ha de re
solver favorable mente ese pedido, sea en la forma propuesta 
o en la que estime mas conveniente. 

El Consejo se ha preocupado de una manera especial en 
facllitar a todos los ninos de la jurisdiccion ,su ingreso a las 
escuelas, habilitando nuevas clases, cuando la necesidad 10 ha 
exigi do. Imparti6 ordencs terminantes a los directores de c -
cuelas en e1 sentido de que todo aluulllo que no tuviese cabida 
en el establecimiento respcctivo, pOl' falta de local. fuese e11-
viado al Consejo Escolar, donde se Ie busearia ubicaci6n, 10 
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qne se ha cumplic10 en todos los casos, no quedando un solo 
nino que haya reclamado 1m PUl'sto que no se Ie haya con
spguido de inmediato. 

Para asegurar la asistencia de los alumnos a las clases, to
rno disposiciones practicas y eficaces que han dado buenos 
resultados en su aplicacion. 

Tres escuelas nocturna funcionan en el uistrito, dos para 
mujeres y una para varones, a las que este Consejo ha prestado 
preferente atencion. Todas ellas funcionan con numerosos alum
nos y su marcha y progreso satisfacl'n al Consejo Escolar. Rei
na entre los alumnos de e. tos establecimientos un ambiente 
ue carino a la escuela digno de admiracion; y aunque el ele
mento en su mayoria es extranjero, se ha conseguido desarro
llar vivamente sentimientos nacionales, que se han . manifes
tado en muchas ocasiones pOl' actos espontfmeos que no dejan 
lugar a duda sobre su sincerielael. 

La. reuniones 0 conferencias a que han sielo citados los 
alurnnos, han elado resultados muy halagiienos, como ha consta
tado 1a Inspeccion Tecnica respectiva, que estuyo siempre 
represeutada en estos actos. En estas reuniones, ademas de 
una conferencia educativa con proyecciones 1uminosas. se ha 
tratac10 otros puntos de caracter ameno, para hacerlas agra
dab1e y ligar mas estrechamente a estos alumnos con la 
escuela argentina. Es, ciertamente, un espectaeulo halagador 
Vl'r reunidos cien 0 doscientos hombres de todas edades y na
cionalidades, para cantar el himno patrio, escuchar lecciones 
lltiles y entretenerse con actos que ale gran y eelucan su 
espiritu. 

De acuerdo con la prescripciones reglamentarias, el Consejo 
im-ito a todos los padres a presenciar las clases publicas, que 
como clausura del curso escolar se uictan en los ultimos dias 
de oviembre. Los padres no concurren en numero tan ele
vado como seria de desear, porque nuestro pueblo no tiene la 
relacion estrecha que debe tener con la escuela; sin embar
go, durante el ano que ha fenecido recientemente, esos actos 
han sielo presenciados pOI' numerosos padres que s interesan 
porIa educaeion de sus hijos. 
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Por su parte, los miembros del Consejo Escolar, estuvieron 
presentes en todas las eseuelas, primero en eorporaei6n y 
luego individualmente, repartiendose varios establecimien
tos para cada miembro. Las lecciones dadas durante las clases 
publicas, han dcjado plenamente satis£echos a los miembros 
del Oonsejo Escolar. 

AI terminar esta breve exposici6n, el Consejo Escolar se 
hace un deber en manifestar una vez mas que todos sus aetos 
se inspiran en el vivo anhelo de secundar la obra patri6tica 
que realiza esa H. Corporaci6n, y su mayor satisfacci6n es 
aplicar todas sus energias a la causa de la educaei6n en bene
ficio de la que no escatimara esfuerzo alguno que ella reclame. 

Renuevo al senor Presidente las seguridades de mi mayor 
consideraci6n.-JosE MARIA DE ACHA\'AL, presidente.-Nicolas 
Rossi, secretario. 

Buenos Aires, 27 de Enero de 1910. 

En la fecha se resuelve: 

Aprobar el informe que eleva e1 Consejo Escolar 7°, relativo 
al estado de las escuelas de su dependencia en el ano ultimo, 
reconociendose la patri6tiea labor de dicha Corporaci6n en 
pro de los intereses educacionales confiados a su vigilaneia; 
debiendo agradecersele su vivo empeno en secundar la acci6n 
de est a Superioridad y expresarle. a la vez, que se tendra en 
cuenta sus observaciones relacionadas con el mejoramiento 
general de las escuelas. 

Comuniquese, an6tese en la Inspecci6n Tecniea y archivese. 

JOSE M. RAMOS MEJIA 
Presidente 

Segu1zdo Linares 
Oficial mayor 
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ASOCIACION DE MAESTROS DE LA PROVINCIA 

A :fines del mes de Diciembre pasado la Asociacion de 
Maestros de la Provincia de Buenos Aires celebro en La 
Plata su asamblea anual, con asistencia de cerca de 10() 
delegados. 

En esa ocasion el senor Ramon Melgar, que presidia 
la reunion prep aratoria, dio cuenta de la marcha de la 
asociacion durante el ano, comunicando que la Legisla
tura hahia donado un terreno de un valor aproximado 
de 20.000 pesos para levan tar en el el edi:ficio social que 
se desea inaugurar para el Centenario. Re:firiendose al 
movimiento de tesoreria, expuso las cifras principales 
del balance: salidas, pesos 49.957; entradas, pesos 
.85.812; existencia en caja, pesos 36.354. 

AI terminarse esta primera reunion los delegados se 
trasladaron Ii la calle 60 esquina 12, para presenciar la 
{!olocacion de la primel'a piedra de la Casa del Magiste
rio de la Provincia, ceremonia que se inicio Ii las 5 p. m., 
~on el Himno N acional. Luego del discurso del presiden
teo que historio la obra de la asociacion e hizo resaltar 
la importancia del acto que los congregaba, se deposito 
la piedra bendecida por el obispo Monsenor Terrero. 
FUel'on padrinos el ministro de Gobierno doctor Ca
rranza, en representacion del Gobernador de la Pro
vincia, y la senora Julia Carranza de Alsina. 

Al dia siglliente celebro la asamblea una nueva re-
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uni6n, dirigida por la comisi6n especial compuesta por 
los senores : Jorge Susini, presidente; C. M. Segovia, 
vice 1"; senora M. I. de Acuna, vice 2°, y como secreta
rios los senores Diehl y Pardo Campos. Se aprob6 la si
guiente declaraci6n: "Debe ser requisito indispensable
para los extranjeros que quieran dedicar su actividad 
a la ensenanza en la provincia, tener carta de ciudada
nia". Se acept6 tambien una proposici6n que indica 1a 
conveniencia de "obtener la reforma del reglamento de
escuelas en el sentido de que el ano escolar empiece el 
primer lunes de Marzo y termine el 15 de N oviemhre y ' 
de que 8e expida matricula en la secretaria de los con
sejos escolares". 

El delegado de Mercedes pidi6 un voto de censura 
para las autoridades de San Juan, que adeudan a lo~ 
maestro:" mas de diez meses de ,ueldo. 

Se aceptaron, entre otras, las siguientes declara
ciones: 

Para desempenar los cargos de Director General de
E. cuelm~, consejeros de educaci6n e inspectores escola
res de la provincia, debe . e1' indispensable tener pOl' 10 
menos cinco alios de ejercicio continuado en las escuelas 
comunes 6 institutos escolares. 

La Asociaci6n de Maestros cree que es necesario que 
la comisi6n central y las cOIlli iones locales de la Illisma 
Q.'estionen de las autoridades l'espectivas la cesi6n de un 
terreno en cada distrito e. cola1', para ejercicios fisicos 
de ninas solamente. 

"BJs cOllveniente que los nuevo ' programas de ensenan
:r,a para las escuelas comunes se dividan en dos catego-
1'1as, urlJanas y rurales, a fin de facilitar a maestros y 
alumnos una ensefianza mas efieiente en las escuelas 
l'lll'ales. 

Se hare neeesaria una escala de sueldos, desde los di
rectore basta los ultimos empleados escolares. 

Es com-eniente que en adelante los examenes de aspi
rantes a maestros libres, se realicen en varios puntos 
de la proyincia y no solamente en la capital. 

La Asociaci6n de Maestros yeria con agrado e1 res
tablecimiento de las escuelas graduadas provinciales,. 
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porque son mas economicas y de resultados mas eficaces. 
Es aspiracion general de los socios, que la comision 

central bane el medio de que aqueIlos tengan un repre
sent ante que se ocupe del cobro de jubilaciones, pen
siones; etc. 

Es conveniente que la Asociacion gestione del Consejo 
General de Educacion, que incluya en el programa de 
los examene de primer grupo de los maestros libres, la 
metodologia, en forma practica, aplicada a la lectura, 
aritmetica e idioma nacional como materia especiaL 

Gestionar de 10. poderes publicos la creacion de una 
policia especial, rentada, para que vele por la mejor 
asistencia escolar. 

•• 

EL ASILO ot:NERAL SAN MARTiN 

El Baluarte, periodico de e. ta Capital, ha publicado 
extraordjna.rio ~ u numel'o 94, consagrandolo al Asilo 
General San Martin, in titncion que desde 1904 viene 
cumpliendo con noble tenacidad sus propositos de re
coger al mayor numero posible de ninos vagabundos en 
las calles ~- darles asilo, ensenanza y rudimentos de ofi
cios utiles. La institucion se sostiene pOl' ]a caridad de 
los vecinos, aunque tl'opieza con serias dificultades pe
cuniarias que solicihm el apoyo de todas las personas 
de buena ,oluntad. Conocemos la organizacion y la mar
cha del establecimiento y pensamos que es digno de ser 
ayudado. Su accion se de envnelve especialmente en el 
harrio conocido por la Querna, donde lleva alivio al 
seno mismo de la mas profunda miseria. El asilo esta 
situado en la cane Rioja 1724. 

CONSEJO ESCOLAR 4.° BIBLlOTfCA POPULAR "MITRE" 

Con motivo de una pnblicacion que apareciera en La 
Naci611, referente a nn confiicto surgido entre el Presi-
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dente del Consejo Escolar 4° y la Direcci6n de la Bi
blioteca popular "Mitre", han sido llevados al Consejo 
Nacional de Educaci6n los antecedentes del asunto, en
globados en una nota-informe, en la que el doctor J. M. 
Ungaro detalla circunstanciadamente cuanto se refiere 
a1 interdicto. 

Como quiera que no se trata sino de un mal entendido 
tiue en nada perjudicara en adelante 1a marcha regular 
ni 1a prosperidad de 1a Bib1ioteca mencionada,-con la 
toma de posesi6n del cargo del bib1iotecario designado 
por 1a Sociedad cooperadora de la educaci6n que presi
de don Agustin R. Caffarena, queda terminado el inci
dente, cuya magnitud no era, por cierto, la que podia 
desprenderse de 1a lectura de la informaci6n periodis
tica que ha dado margen al expediente iniciado por el 
Consejo N aciona1 de Educaci6n con tal motivo . 

••• 

"OMENAJE A UN MAESTRO 

Nos escriben de Comodoro Rivadavia dandonos cuenta de un 
sencillo homenaje que un grupo de alumnos han hecho en la 
persona de su maestro don I sidro Quiroga, regalandole un 
gabinete de fisica para el uso de la escuela qu~ dirige en esa 
localidad. 

EI homenaje ha tenido pOl' objeto significar la gratitud por 
la enseiianza recibida. 

Actos como estos son dignos de ser imitados. 



"EI Monitor de la Educacion Corn un" 

El Ultimo nUmero de la revista "Centro America In
telectual", correspondiente a Octubre, Noviembre y Di
ciembre ultimo, que se publica en San Salvador (Ame
rica Central), dedica a EL MONITOR DE LA EDUCACION Co
MUN los siguientes conceptos, que agradecemos: 

«La otra revista men cion ada es EL MONITOR DE LA. EDUCA.

CION COMUN, de mas de 250 paginas. Ve la luz publica en Bue
nos Aires, ciudad donde el estandarte de la cultura latinoame
ricana flamea agitado por el aliento poderoso de intelectos que 
descuellan en las ciencias y en la literatura. Citaremos, en 
comprobaci6n, siquiera cuatro nombres preclaros: Jose In
gegnieros (psic6logo), Victor Mercante (pedagogo), Leopoldo 
Lugones (poeta y pedagogo) , Rodolfo Benuzzi (naturalista).> 



• Memoria. 

que prcsenta el Ministro de Ins
trucci6n Publica al Congreso 
de los Estados Unidos de Ve-

Bibliografia 

Aparece Ja memoria en dos gran des. 
vohimenes que forman un total de· 
1.100 paginas. El primero contiene· 
todos los documentos relativos a 1a 
Direccion de la Instruccion Popular nezuela. eo sus ,cliones ordl· 

narias dc 1909. 
o primaria, y el segundo los referen

tes a la Direccion de Instruccion Superior, Bellas Artes y de 
estadistica y contabilidad. Precede Ilna extensa relacion del 
Ministro, sobre el estado actual de la enselianza venezolana, 
la cual, seglw los propositos gubel'Damentales expresados en 
la memoria, sera seriamellte modificllda e impulsada atendien
do a las obligaciones pedagogicas modern as y a las necesida
des nacionales, que en este punto, son en Venezuela muy 
apl'emialltes. 

En los illtimos doce alios 1896-1908 la oscilacion en el nu
mero de las escuelas ha sido de Ull minimum de 714 en 1906 
a un maximum de 1.008 en 1908, en 10 que se refiere a las 
escuelas al cuidado del Gobierno Nacional. El numero de los 
alumnos existentes a las escuelas acusaba un promedio de 
25.000, 10 que hace aparecer 25 alumnos para cada escuela. 
Al apreciar en 2.500.000 1a poblacion de Venezuela tendremos. 
que, la Instruccion Popular ha venido representando en ella 
el 1 pOl' 100 en su total y para el solo nurnero de los niiios, 
calculando este en 500.000 un 5 % 

En los dos ultimos alios se han suprimido muchas escuelas, 
fundando las tristes resoluciones en « motivo de orden econo
mico y para atender a compromisos que gravitan sobre el Te
soro Pilblico.» 

Recientemente ha empezado a realizal'se el proposito de 
construir una serie de edificios escolares, sobre un plano muy 
sen cillo, pero que sirve las necesidades de la escuela. Es e1 
siguiente: 
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cAmerica en 1909. 

BibtiograJta 

Don Francisco Andrade Marin, rec·· 
tor de la Universidad Oentral, ha ocu-

pado uno de los ultimos Anales de esta institucion, con un, 
trabajo que bajo el titulo de America en 1909, trae el plausi· 
ble proposito de popuiarizar en el Ecuador el conocimiento de· 
la historia y estadistica de America, en 10 que se refiere a su 
estado social, politico y economico. El autor deuica un capi~ 
tulo a cada una. de las naciones de America, ilustrandolo con 
singular abundancia de datos. EI ultimo capitulo, mas exten
so, 10 merece el Ecuador, pues en honor del centenario de su 
independencia hace el senor Marin esta publicacion. 

Los datos principales dE' cada pais que se consigna en el 
cuadro respectivo son: superficie, poblarion, ciudades princi
pales, capital, presldente actual, aniversario de independencia~ 
consti tucion, exportacioll, ferrocarriles, telegrafos, telefonos, 
deuda externa, fuentes de riquezas, instrucciou primaria, na
vegacion, unidad monetaria, puertos principales, marina, ejer
cito, presidentes, etc. 

Segun las estadisticas registradas, la instmccion primaria 
en las repilbIicas americanas, se distribuye en la siguiente
proporci6n: El Brasil la da a una trigesima sexta parte de
su poblacioJl; Mexico a una vigesima; la Republica Argentina 
a una undecima; Ohile a la decima octava; Umguay a la de
cima cuarta parte; Ouba no tiene establecido el dato; el Peru a 
una cuadragesima parte; Oolombia a la trigesima tercia parte. 
En Venezuela la instmccion primaria pasa por una situacion 
lamentable, dado que la fraccion marcada es la de la centesi
rna parte; Guatemala a 13. quincuagesima parte; Bolivia a la 
cuadragesima octava; Nicaragua da instruccion a lei. vigesima 
parte de su poblacion; el Salvador a una ti'igesima tercia~ 

Honduras a 1a vigesima quinta; Oosta Rica a la decima sexta; 
el Paraguay a la vigesima Cilal'ta y Panama a la decima 
septima. 

Termina el opusculo haciendo un paralelo entre el Ecuador
en los tiempos de la Oolonia espanola (Reino de Quito) y el 
Ecuador de hoy. Mejor que ninguna otra demostracion, evi· 
den cia este paralelo el enorme cambio y progreso de toda 
cosa, operados en los pueblos americanos en el transcul'so de 
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un siglo, y que mas que i los infiujos del tiempo se deben 
atri buir _ al cambio de regim en politico porIa Independencia. 

clnforme. El Consejo Escolar XIV de esta 
Capital ha pubJicado el informe so

bre las escuelas de su dependencia, presentado al Consejo 
Nacional de Educaci6n. El presidente del Consejo Escolar, 
seflor F. Alejandro Mohr, da cuenta de la labor realizada en 
el aflo de 1908, en una forma extensa y minuciosa, en conso
na:1cia con los siguientes tHulos: La Patria, la Escuela y el 
Hogar; la labor escolar y sus obreros; la poblaci6n y los loca
les escolares; escuelas comunes, su funcionamiento; escuelas 
particulares; biblioteca publica; expedici6n de matriculas. 

"La escuela en el Desierto" Es un libra de memorias narradas 
Por Eduardo Thames Alderete en la amena forma de la novela, Y 

eRcritas notablemente bien. Se refieren en su mayor parte a1 
Chubut, donde el senor Thames Alderete tuvo una actuaci6n 
meritoria como director de una de las escllelas fiscales. Ha 
copiado fielmente las caracteristicas de aquel medio, y con es
pecial detenimiento el ambiente local de la escuela. 

Constituye este volumen la segun
da parte del que con el mismo epi
grafe ha publicado hace algun tiem po 

el autor. Contiene prosa y versos. Entre estos ultimos resalta 
sobremanera el soneto «Bailarines de tangoD, que es una 
maravilla digna de cualquier antologia. 

.. Los vencidos" 
Por Marcelo del Mazo 

Todo 10 demas nos da la idea antes que de una obra aca
bada, los cimientos de un edificio pOl' construir. A estos ven
cidos les falta un medio mas amplio para desenvolverse; e1 
autor no ha hecho nada mas que presentarlos al publico. Ne
cesitan hablar, 'impresionar al lector. Y esto se cOllsigue en 
una obra de aliento, una novela, pOI' ejemplo. 

La brevedad con que estan delineados, apenas si deja hue-
11a. Y las obras lite\'arias para que queden y perduren deben 
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eutral' en el espiritu, con la misma intensidad con que el filo 
del arado aore surcos en la tierra. Solo rompiendo las carnes 
se llega hasta el corazoll de lasllagas. 

«Volumen I de los trabajos 
del cuarto Congreso cien
tifico •• 

Celebrado en Santiago de Chile del 
25 de Diciembre de 1908 al 5 de 
Enero de 1909. 

(I .• Pan Amcrleano) Hemos reeibido estu interesante 

ml3moria cientifica que contiene los trabajos de la V Seceion 
correspondiente a las ciencias medicas e higiene, publicados 
bajo la direccion de German Greve, secretario de la seccion 
y de la subcomision organizadora respectiva. 

Hemos recibido esta nueva colabo
raci61l del Dr. Urien al estudio de 
las persollalidades deseollantes que 
contl'ibuyeron a la formacion de la 

nacionalidau, despues de la Indepelldencia. Es un tomo volu· 
minoso. Algunos de sus capitulos vieroll la luz en esta I'evista. 

"Vida y escritos del doctor 
Juan Maria Gutierrez" 

Por el Dr. Carlos M. Uricn 

POI' falta de tiempo no podemos llada mas que aeusa!' reci
boo Nos ocuparemos en el proximo uumero. 

"Palabras de pelea" 
Por Alcldes Greea 

fe y de espel'anza. 

Este libro pudiera llamarse el evan· 
gelio de una juventud. Porque como 
toda obra de juventud, esta Hella de 

Escrita en un estilo, que hace vel' en su autor, al futuro 
escritor de manana, cerramos sus ultimas paginas con un 
dejo de simpatia, porque encontramos en ellas, la promesa de 
los botones, que no se sabe nunca el tamaiio y el perfume 
que tendran al convertirse en flores. 

Nos vemos en presencia de un rebelde espiritual, que con 
la tea de su prosa en la mano, se alza contra todo y contra 
todos. 

Pero ya bemos dicho que el autor es joven, 10 que qui ere 
decir, que su corazon ba de sentirse mucho mas conmovido 
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'POI' el loisterio de belleza que encierran clos pupilas hermosas 
que por la marea barbaea que al pie de nuestro balc6n nos 
hace sentir su horrible cancion de degi.iello. 

Si esto no ha pasado, pasara, y ha de venir cuando las go
londrinas de antano, retornen a los nidos que dejaron y cuan· 
do las nuevas semillas fructifiquen en los Sut'cos antiguos. 

Esto es, cuando las ideas, que se fueron para vi vir de lin 
medio, ajeno a su medio, l'etornen, se hagan arboles con rai

jambl'es en el corazon y como los viejos, que se encierran en 
sus casas, se dediq uen a culti val' y a vi vir de SlI propio jardin. 

20 



Seccion administrativa 

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS V PROORAMAS 

PARA LAS ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Mensllje del senor Presidente de la Comision Redactora 

Buenos Aires, Enero de 19LO; 

Honorable Consejo: 

En mi doble cal'{wter de Presidente de esta Honorable
Corporacion y de la Comision encargada de proyectar las 
reformas al plan de estudios y programas vigentes en 
las escueias primarias de la Capital, tengo la satisfac
cion de someter a la considel'acion de V. H., solicitando, 
al mismo tiempo su aprobacion, el adjunto proyecto de 
Nuevo Plan de Estudios y Programas correlativos para 
las escuelas publicas de ]a Capital, conjuntamente con, 
las bases de ]a l'eforma reclamada pOl' nuestra educa
cion comun oficial, fOl'mulados porIa Comision especial 
nombrada para el efecto, bajo la presidencia del subs
cripto, y al hacerlo permitame V. H. que solo me limi.te
a esbozar a g'randes rasgos las caracteristicas de las re
formas proyectadas, dada ]a especial y reconocida com
petencia de los senores miembros del H. Consejo. 

Como es del dominio de V. H., los programas actual
mente en uso en las escuelas de ]a Capital, carecen (le-
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vuestra sancion, como que estan constituidos pOl' un 
simple proyecto formulado por el ex Inspector Tecnico 
General, senor Pizzurno, que ]a anterior presidencia au
torizo pOT via de ensayo simplemente. 

De aqu), pues, que una de las primeras necesidades 
que sintiera el subscripto y que oportunamente hiciera 
presente a V. H. fuera la de l1enar este vacio, dotando 
Ii las escuelas de la Capital del plan de estudios y pro
gramas adecuados. 

Reconocida por V. H. esta sentida necesidad, por reso
lucion de 6 de Febrero del ano ppdo., se desjgno a los Se

nores Inspector Tecnico General, Profesor don Ernesto 
A. BaviQ y Profesor don Angel Graffigna para que, 
constituidos en comision bajo la presidencia del subs
cripto, procedieran a estudiar y proyectar el nuevo plan 
de estudios y program as. 

IJa comision tomo con todo empeno la bonrosa y deli
cad a tare a que se Ie encomendara, y fruto de su cons
tante y paciente labor de un ano consecutivo de ensayos 
practicos realizados durante el curso escolar de 1909 en 
las principales escuelas de ]a Capital, es e] proyecto de 
plan de estudios y programas que tengo la satisfaccion 
de someter a vuestra aprobacion. 

Asunto de ]a especial preferencia y preocupacion de 
la comision que presido, ba sido el de dar a la ensenanzn 
en su espiritu y su letra, como 10 requieren los bien en
tendido.' intereses del pais, caracterizacion fundamentR.I
mente nacional y patriotica, como que la escuela es el 
molde en que ba de fundirse el futuro ciudadano, a cuya 
guard a quedaran confiados los destinos de la patria. 

PLAN DE ESTUDIOS 

El proposito principal de la Comision consistia en pre
parar un nuevo Plan de Estudios que fuera en 10 posible 
un fruto natural de nuestra propia experiencia escolar, 
y no una mera combinacion 0 arreglo exotico mas 0 me
nos acertado, pero que no correspondiera a nuestro am
biente ni a nuestras necesidades y aspiraciones de pue
blo democratico y de inmigracion. 
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Un plan asi concebido, tenia fOl'zosnmente que encon
irar su formula concreta en nna sintesi ' clara y preci:sa, 
que armonizara con la magnitud y complejidad de Ia 
obra a realizarse. 

Entre las caracteristicas de e'te plan, clebemos hacer 
figllrar en primer'a linea, pOI' sn gran yalor pedagogico, 
la manera de considerar y tratar los ramos de ensefian
za en los dos per10dos en que divide la escuela pri
mana. 

En el periodo infantil (1",2° Y 3er. grados) pre domina 
la ensefianza oral y la objetivacion. Et concurso inteli
gente del maestro consiste en dar la mayor importancia 
a los hechos particulares y concreto.s. 

En el per10do superior (4°, 5° y 6° grados) la ensefian
za va asumienclo un caracter sistematico y regular, dis
tribuida en cursos muy compendiados, dando, a medida 
que el trabajo ayanza, ma3ror importancia a las materias 
de estudios; esto es, mayor importancia a los hechos ge
nerale , y al mismo tiempo haciendo aplicaciones del 
caudal adquirido en el periodo anterior. EI alunIDo tiene 
ya algun dominio en la lectura, la escritura, el lengua
je, etc., y hay sum a conveniencia en utilizar esto, cono
cimientos. Quiere decir que la ensefianza oral poco a 
poco ira disminuyendo, reemp]azando ela pOI' ]a coope
racion activa del educando; pues este no apl'ende a es
tudiar hasta tanto no se Ie haya ensefiado a estudiar, y 
el fin supremo de la escuela es pl'epararlo para sel' ca
paz, cuando salga de ella, de estudiar con verdadero pro
vecho por S1 mismo. 

En tal virtud, la Comision considera que, entre las 
buenas obl'as del maestro, la mejor y la que mas influye 
en el porvenir del alumno, es la de enseiiarle como ha de 
estudiar, 0 bien habituarlo [1 que aprenda pOl' esfuerzo 
propio; pOl'que 10 aprendido de ese modo es 10 unico que 
vale y perdura. 

]~~n la pl'eparacion del Plan, demas estaria decirlo, se 
ha puesto el mayor cuidado y ponderacion a cuanto se 
l'efiere a los siguiente puntos: 

1°. Eleccion y disposicion de los ramos de e tudio. 
')0 Cool'dinacioll y correIa cion de los estudios, 
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La eleccioll de las materias que forman el .Phm de 
E . tudios} debe responder a los fine que persigue una 
yenbdera educaci6n, a saber: 

1°. La educaci6n ha de ajustarse a las leyes que rigen 
]n naturaleza humana. 

:20. La educaci6n debe tener en cuenta el desenvolvi
miento fisico y mental de los alumnos. 

3°. La educaci6n debe er graduada y completa. 
4°. La educaci6n ha de preparar al hombre para la 

"ida social, con un ideal moral de orden elevado. 
EI Plan adjunto esta articulado obedeciendo en un 

todo a los grandes fundamentos anteriores. 
La disposiC'ion de las 1naterias que forman el Plan, se 

Tenere a la manera de ordenarlas, esto es, al orden y de
pendencia que deb en guardar unas con otras. 

La coorclinaci6n de los estud'ios tiene una gran im
portancia en la practica de la ensenanza. 

En la tarea escolar, esto significa que se ha de ensenar 
en una misma lccci6n lectul'a y lenguaje, por ejemplo, 
geografia e hi ·toria, anatomia, fisiolo O'ia e higiene; y no 
aritmetica y lectura, historia y geometria, etc. 

Co rrela cion el f fs hulios-IDn virtud de esta opel'aci6n, 
~e cIa. mca en grupos los diYerso ramo!> del Plan, segun 
RllS afinidac1es, para ReI' tratado en la tarea diaria de la 
ensenanza. 

De esta suerte, todos los ramos que estudian la Na
tnraleza,-base fundamental del Plan de Estudios,
e. tan agrupados en familia, pOl' asi decirlo: la familia 
de los est~uZio reales; asi llamado , porque suministran 
directamente el conocimiento real, <]ue "iene a ser como 
la substancia de que ha de nutrirse el espiritu. 

Sobre el particular, el nuevo Plan de Estudios aporta 
un factor de extraordinaria importancia: hace de los 
varios ramo que estudian la Naturaleza el campo expe
rimenta16 de aplicaci6n de ]a ensefianza objetiva. 

Un segundo grupo se hace con los ramos que sirven 
como mec1ios de expresi6n, pOI' ]a re]aci6n que guardan 
unos con otros, constituyendo el grupo 6 familia de los 
estudios lonnale:; ; pOl'que, como su nomhre 10 indica, 
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proporcionan la forma para expresar 6 exteriorizar los 
conocimientos. 

POl' razones semejantes, se construye un tercer grupo 
con Ia Aritmetica y Geometria. 

Alrededor de la Historia Patria, como punto centrico, 
pueden combinarse asuntos de los ramos que concurren 
a cultivar y robustecer el sentimiento de amor a la pa
tria, sin que esto implique organizar un g·rupo como el 
de las tres familias anteriores. 

Evidentemente, la teoria de la correlaci6n de estudios, 
interpretada con experiencia y tacto, puede prestaI' in
calculables beneficios a la instrucci6n primaria. Desde 
luego, es la linica manera como podemos librar a la es
cuela primaria de los perjuicios del enciclopedismo, ori
ginado pOl' los progresos incesantes que se realizan en 
Ia enseiianza. 

Es indudable que, esta manera de agrupar los ramos 
de estudios pOl' sus afinidades intimas, facilita grande
mente la soIuci6n de un asunto que, en la practica, suele 
resultar engorroso; nos referimos a la distribuci6n ho
raria. En efecto; de las cuatro boras diarias que se ha 
asignado a cada turno escolar (tiempo muy insun.ciente 
para los tres grados superiores), se ve naturalmente 
desde ya la manera de resolver la referida dificultad, 
asignando una hora para cada grupo 6 familia de es
tudios. 

Con la combinaci6n de los ramos que concurren 11 cul
tivar y robustecer el sentimiento de amor a la patria 
(teniendo a la historia argentina como nlicleo central) 
se realiza practicamente dentro de la escuela la nueva 
y organica orientaci6n que acaba de serle trazada,
siendo esta la manera propia de dar caracter nacional a 
toda la enseiianza. 

PROGRAM AS 

Los programas correlativos con el Plan de Estudios, 
-ya sea que se trate de programas de molde sintetico 
6 de mol de analitico,-tienen que ser, ante todo, una obra 
de adaptaci6n, puesto que se ha de tener muy en cuenta 
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-e1 medio escolar y la preparaci6n pedag6gica y cultura 
;general de nuestros directores y maestros de escuela. 

Ateniendose a la consideraci6n que antecede, la Co
mision considera que son necesarios, hoypor hoy, dos 
juegos de programas: el primero, completamente sin
tetico; el segundo, de molde sintetico tambien, pero con 
·cierto grado de desarrollo. 

No se ha llegado a los program as llamados analiticos, 
pOl' dos razones de extraordinaria importancia: la pri
mera, porque ]a instruccion primaria, pedagogicamente 
hablando, no consiente el detalle, y segunda, porque es 
'Prudente dejar un margen de elasticidad a fin de no 
descartar la intervencion del director y de los maestros 
-de grado para el detalle que corresponde. 

De esta suerte, el detalle 0 desarrollo del programa 
-de cada curso, hecbo naturalmente por el director de 
cada escue]a en colaboracion con el maestro de grado 
respectivo, tendra necesariamente que resultar un pro
grama adecuado y en armonia con el desarrollo mental 
y el grado de comprension de los a 1umnos. 

En realidad, habi'a un verdadero peligro en que Ia 
Comision redactara hasta en RUS ultimos detalles los 
programas. 

En el caso de una escuela que se destaque por su 01'

ganizacion, gobierno y disciplina, y enla que el personal 
directivo y docente Ilene todos los requisitos que requie
re una ensenanza completa, la distribucion de los estu
clios y eJ detalle consiguiente, deben conformarse a la 
~ tructura sintetica. 

'ral procedimiento, ademas de implicar una alta y me
recida distincion a las escuelas que reunen aquellas con
diciones, involucra una doble ventaja: fomenta la inicia
tiva personal y asegura mayores beneficios. 

Cuando, por el contrario, se trata de una escuela que 
no reuna a juicio de la Inspeccion Tecnica Genera], las 
condiciones necesarias, la organizacion de la ensenanza 
debera guiarse en ella por el segundo tipo 0 molde de 
program as, esto e , por el mas detallado. 

Teniendo en cuenta las dificultades peculiares de Ia 
in, truccion se ha adoptado para todos los grados la di-
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yisi6n del ano escolar en dos terminos, de cuatro mese 
y medio cada lIDO. Este arreglo tiene intima relaci6n con 
Ja manera propia de distribuir la instrucci6n, con el me
todo empleado y con el sistema de promociones. 

POI' llltimo, en la redacci6n de los programas, la Co
misi6n no ha olvidado el principio fundamental de que
las asignaturas deben guardar entre S1 orden y depen
dencia mutuas; y que dentro de los mismos asuntos de 
cada materia hay tambien un orden y dependencia reci
procos, que hace que 1a materia sea estudiada y conocida 
en su conjunto. En tal virtud, se ha tenido siempre pre
sente el principio general: de 10 mas flicil it 10 menos. 
dificil, de 10 natural Ii 10 artificial. etc. 

CATEGORiA DE ESCUELAS 

Examinando detenidamente 1a clasificaci6n actual de· 
Jas escue1a, , encontramos que las denominaciones: "Es
cuela Graduada"; "Escuela Superior", "Escuela Ele
mental ", son vagas y no pl'ecisan el concepto que se 
proponen uetel'minal'; pues la "Escuela Infantil" y la 
"EJemental" son tan grad1w,das como In "Superior", 
y son graduadas desde que tienen grados. 

En consecuencia, y puesto que se trata de instruccioa 
prima ria, Ja escuela que abarque los limites de dicha en
senanza, tiene forzosamente que ser escuela primaria. 

Respetando Jas prescripciones de la Ley, y con el pro
p6sito de evital' toda pertmbaci6n y de conformal' el 
nuevo tlpo de escuelas con el actual orden administrati
"0 y regJamental'io, se pl'opone ]a siguiente clasificacioa 
y denominacion de las escuelas: 

a) Escuelas de primera categoria J que seran las. 
actuales superi01'es. 

b) Escuelas de s'egttnda categoria, correspon
dientes Ii Jas que hoy se Haman elernentales, 

c) EscHelas de terce1'a ca.tegoriaJ 6 sea las actua
les llamadas infantiles. 

Ji~n el deseo de no dar dimensiones despl'oporcionadas 
al presente documento, no se ha entrado a considerar-
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una serie de a untos que e l'elacionan intimamente con 
]a obra) y damoiS aqul pOl' terminada nuestra tarea. 

Piensa e] sub scrip to que, en ]0 expuesto, el H. O. tiene 
los elementos de juicio necesarios para apreciar con 
exactitud ~ en todo su a]cance las direcciones generales 
y de orden fundamental que informan el trabajo de la 
Oomision. 

Aprovecho esta oportunidad para saludaI' al H. O. 
con mi consideracion djstinguida. 

JOSE M. RAMOS MEJiA 

PLAN DE ESTUDIOS 

1.-Educacion Moral (1) .. 

2.- Ensei'lal1za objetiva .... 

3.-Estudios Formales .. .. 

\ 

Despertar y fortalecer los senti
mien los genel'osos. 

Reprimit' las inclinaciones peligro-

I sas. 
Gultival' la conr.iencia del nino. 
Formal' habitos Je conducta mOI'al 

Los distintos ramos que estudian 
la Natul'aleza. 

) 

Lectura y escl'itUl'a. 
Lenguaje. 
Dibujo. 
Musica. 

Calculos comunes y las cuatro ope
l'aciones fundamentales. 

Medici6n de longitudes, supedicies 
y voilimenes. 

(1) En la obm escolar se combinar-.l.n los dos gran des aspectos de la Moral: el 
aspecto edocativo y el aspecto instructivo, sllbordinando el segundo at primero. 

La educacion. ?noral debe dorse ocasionalmente, aprovecllando las otras ensellan
zas. Tiene intloencia directa sobre todas las ocnpaciones. En consecuencia, no puede 
ser materia de program a ni tener nn logar fijo en el horario. 

La insit'Uccion ?noral ha de ser graduada y progresiv8 como las otras materias. 
Debe distribnil-se eonvenientemente en los emsos y tener un lugar fijo en el horario. 
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5. - Educacio1i Fisica . .... . 
J uegos y ejercicios libres. 
Ejercicios gimnasticos. 

6.-Trabajo Manual ... .. . 

, Modelado con aplicaciones a la en· 
sei'ianza. 

Labores de aguja. 
Colecciones de plantas, flores, ani

males, minerales, etc., hechas por 
los ninos. 

PROGRAMAS SINTETICOS 

LA N A TURALEZA 

APLICACI6N DE LA ENSENANZA OBJETIVA EN LOS TRES 

PRIMEROS GRADOS DE LA E5CUELA PRIMARIA 

a) Animales. (Fauna argentina). 
b) Plantas. (Flora argentina). 
c) Minerales (Piedras, tierras y met ales mas utiles de la 

region). 
d) Cuerpo humano (1). 
e) El cielo y los astros. (Aplicaciones a las ideas de orien

tacion y a los cambios de estaciones). 
f) Fenomenos fisicos y meteorologicos. 
g) Geografia (2). 

ENSENANZA DE LOS RAMOS DE LA HISTORIA NATURAL EN 
LOS GRADOS 4.°, 5.°, Y 6.°, DE LA ESCUELA PRIMARIA 

En estos grados, la ensefianza de los ramos que estudian la 
Naturaleza, asumira el caracter de cursos sistematicos, aun
que breves y elementales de: 

(l) En los dos primaros grados, estas noclones forman parte del cstudio de III. 
Naturaleza, y semn dadas eu forma de lecciones de enseilanza objetiva. En 3'" 
grado, se convortil-an en un QU1'SO muy brovo y concl'eto de Anatomla, Fisiologla e 
Higiene ense.iiadas en su justa y natul'al correlaci6n. En 40 grado, se repetirn el 
ourso, ampliado, natural mento, en armonla con el desarrollo mental de los alnmnos 
de este grado. (Vease el program a respectiv~ detaUado). 

(2) Los pnntos de III. enseiianza geogmtlca relativos a los dos primeros gradol , 
sema tratadoB como asuntos concerniontes a. la enseiianza objetiva. En 3" grado 
se indepeadiza este estudio, asumiendo 01 caracrer de enseiianza geogmtlca. 
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a) Zoologia, 
b) Botanica, 
c) Mineralogia, 

~Yitando en 10 posible todo tecnicismo didactico. 
El estudio de estos ramos sera hecho alternativamente, en 

los tres grados, conformando la gradacion y extension de los 
~ursos al desarrollo mental y al poder de comprensi6n de los 
.alumnos. 

LECTURA 

EN LOS TRES PRIMEROS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

Advertencia.-En este plan sintetico, Ia l~ctura esta con
siderada bajo un triple punto de vista: lectura mecanica, 
lectura intelectual y lectura expresiva; pero en ia obra esco
lar cotidiana, el maestro no ha de enseiiar un aspecto inde
pendientemente de los otros, pues la lectnra siempre cs una. 

MARCHA DE LA ENSENANZA 

a) Las palabras. 
b) Las frases. 
c) Las oraciones. 
d) Parrafos cortos. 
e) lniciaci6n de la lectura corriente. 
f) Lectura intelectual y explicada. 

EN LOS TRES GRADOS SUPERIORES DE LA ESCUELA PRIMARIA 

Lectura intelectual y expresiva: posicion del lector, tonos 
de la voz, gestos y ademanes. 

Iniciacion de los ejercicios de lectura estetica: 
a) Formacion del buen gusto, 
b) Cultivo de la imaginaci6n. 
c) Desarrollo del sentimiento estetico, 

Notas,-l. La iectura expresiva sera iniciada en 40 grado, 
2, Los ejercicios de lectu,'aestetica comenza,-an en 5° grado y se ampliaran en el6,o 

LENGUAJE 
EN LOS TRES PRIMEROS GRAD OS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

a) Ejercicios orales y escritos de lenguaje. 
b) Correcci6n del lenguaj e infantil. 
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c) Ensefianza del vocabulario. 
d) Ejercicios de copia y dictado. 
c) Ejercicios ~e composicion oral y escrita. 
f) Ejercicios literarios. 
g) lniciacion de la ensefianza de los conocimientos grama

ticales, evitando todo tecnicismo. 
h) Ensefiar el uso y manejo del diccionario. 

Notas,-l. LOB dOB ultimos puutoB (g, h) sel'au materia de enseiianza solameute 
en gcr grado. 

2 En la obra escolar, lOB di'l"ersos aSl1lltos del programa seran tratados allernati
vamente, 

EN LOS TRES GRADOS SUPERIORES DE LA ESCUELA PRIMARIA 

a) Inicial' el estudio de las partes de la oracion. 
b) Ejercicios de copia y dictado. 
c) Estuclio del vocabulario. 
d) Compo .. icion oral y escrita. 
~) Ejercicios literarios. 
f) Parafrasis. 
g) r so del diccionario. 
11) Analisis gramatical. 
i) Ensefianza de las r eglas ortograiicas de ma ' fl'ecuente 

aplicacion. 

ESCRITURA 

EN LOS TRES PRIMEROS GRADOS DE LA ESCUELA P RIMARIA 

Tipo de letra vedical. 
Pasos sucesivos: 
0) Empleo de la pizarra manual y del lapiz manteca. 
b) Escritura en papel con lapiz blando. 
c) Escritura en papel empleandc tinta y lapicera. 
el) lniciacion de la escritura caligrafica a partir del tercer 

grado. 

Notas.-l'. EI U80 de la cnadricllla, como auxiliar en el aprendizaje de la eSCI'i
tura, solo se permitira hasta 20 grado inclusive. 

2- EI uso de la tillla y de la lapicera, no empezaJ'a a.ntes del l et grado snperior. 

E LOS TRES GRAD OS SUPERIORES DE LA ESCUELA PRIMA RIA 

EScl'itw'a caligl'afica.-Se II 'ara, gradual e indistintamente 
10. tipos de letra vertical y oblicuo con el objeto de que el 
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~lumno adquiera a su c1ebido tiempo un earilcter propio de 
letra cnrsi va. 

DIBUJO 
EN LOS TRES PRIMEROS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

a) Ejercicios preparatorios con tizas y lapices de colores, 
lapiz manteca, lapiz negro, en pizarrones, en pizarr·a. manua
les y en papeL 

b) Modelado de formas simples y naturales. 
c) Copia de las mismas formas eon el modelo natural a la 

vista, atendiendo, ademas, al tamafio y al color. 
d) Copia de las mismas formas abordando el estudio de 

las sombras con lapiz negro. 
e) Agrupar dos y mas formas naturales de las ya e. tudiadas 

:y reproducir su conjunto, atendiendo siempre a la formas, 
dimensiones, colores, luces y sombras. 

f) Alternar formas naturales con formas manufactnradas. 
g) Combinarlas en gl'Upos. 
h) lniciar la perspectiva de observaci6n. 
i) Reproducci6n de formas ya estudiadas, sin tener pre

-sente los modelo . 
j) Ejercicios preliminares de dibujo decorativo. 
k) Dibuj os Ii bre ': (en la escuela y en la casa). 

Notas.-En estoe grad os debe el' ital'se el estudio de los detalles, que eorresponde
Tll.11 Ii los sllperiores. 

EN LOS TRES GRADOS SUPERIORES DE LA ESCUELA PRIMARIA 

a) Formas naturales y artificiales, simetricas y asimetricas, 
con los detalles mas caracteri ticos, sin descuidar los con
juntos arm6nicos. 

b) Croquis rapidos a lapiz, de los mismos conjunto . . 
c) Siluetas de modelos vivos. 
d) Perspectiva de observaci6n. 
e) Conjuntos a la acuarela. 
f) Dibujo geometrico. 
g) Dibujo decorativo. Repl'oducci6n de hajorelieYe . 
h) Croquis de paisajes. 
i) Aplicaci6n del dibujo il los distintoi'i ramos de estudio. 

Notas.-I. En todo 10 relntivo Ii In ensenanza de Bste ramo, tengase lUuy en cnenta 
10 que se haya realizado anteriormellte ell In obl'a escoln,·. 

II. Los primeros ejercicios preparato";os ban de cOllcretarse Ii adiestrar la Olano. 
En Ja practica, el maestro rcspetara las pl'efel'entins b predilecciones del niiio. 
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ARITMETICA 

EN LOS TRES PRIMEROS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

a) Ejercicios preparatorios: contar, medir y comparar. 
b) Numeracion oral y escrita. 
c) Las cuatro operaciones con enteros: r., suma y resta;. 

2°., multiplicacian y division. 
d) Numeracion romana: simbolos mas usuales. 
e) Nociones practicas sobre las fracciones comunes. (1) 
I) Numeracion decimal. 
g) Las cuatro operaciones con decimales. 
h) Las medidas mas usuales del sistema metrico decimal. 
i) Comparaci6n de los numeros por el metodo de reduc

ci6n a la unidad. 
j) Redacci6n de documentos comerciales. 
Soluci6n razonada de problemas. Ejercicios de calculo men

tal en su doble caracter de abstracto y concreto. 
Aplicaciones de 1a Aritmetica a la Geometria. 

EN LOS TRES GRAD OS SUPERIORES DE LA ESCUELA PRIMARIA. 

a) Ejercicios y problemas combinados sobre las cuatro ope-
raciones, con enteros y decimales. 

b) Estudio formal de las fracciones. 
c) Sistema metrico decimal. 
d) Principios y caracteres generales de la divisibilidad. 
e) Comparaci6n de los numeros pOI' el metodo de reduccion. 

a la unidad. 
RegIa de tres: simple y compuesta. Ejercicios sobre estas. 

y otras reglas filciles y de uso frecuente en la vida. 
I) Razones y proporciones. 
g) Redaccion de documentos comerciales. 
h) Nociones practicas de contabilidad. 
Soluci6n razonada de problemas. Calculo mental. Procedi

mientos rapidos de calculo mental y escrito. Invencion d& 
problemas. 

Aplicaciones a la Geometria.. 

(I) A par'Iir Ill-I :i" grlldo se inil'ia 1'1 cnseiianza de las operaciones frnccionnrias. 
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GEOMETRIA 

LA GEOMETRiA EN LOS PRIMEROS GRADOS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA 

a) Ejercicios de observaci6n directa sobre las formas mas 
comunes de los objetos que rodean al nino. 

b) Conocer y distinguir superficies en los objetos que ro-
dean al nino. 

e) Conocer y distinguir los s61idos principales. 
d) Medici6n de longitudes. 
e) Medici6n de superficies. 
f) Medici6n de voltimenes. 
g) Dibujo de figuras geometricas. 
h) Trazado de figuras geometricas. 

Nota.-En los dem{ts grados de In Escuela Primal"in , empezando por e1 3°, III en
senanza. de In Geometrfa asumirll. nil carllcter sistemlltico y se dara en CUrSos DIlly 
breves y ·collcrr.tos, ampli ando 6 intensi1i.cando panlatlnamente lOB conocimientos Il; 

medidn que los nlumnoB vayall o8cendiendo de grndo. 

GEOGRAFIA 
EN LOS TRES PRIMEROS GRAD OS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

( OKOORAJ.' IA LOOAL) 

a) Ejercicios de observaci6n directa sobre los objetos, he
chos y fen6menos que rodean al nino. 

b) Conocer y distinguir las formas mas comunes de las 
tierras y las aguas. 

e) Fen6menos mas comunes y frecuentes que informan el 
clima de nuestro pais. 

d) Conocer y distinguir las varias clases de terrenos de la 
regi6n: arenoso, arcilloso, arido, fertil, arable. 

e) Los animales y plantas mas comunes y titiles de 130 
regi6n. 

f) Piedras, tierras y metales mas 11tiles de la regi6n. 
g) Las razas 6 tipos humanos que forman nuestra po

blaci6n. 
h) Las principales ocupaciones de los hombres que habitan 

In Argentina. 
i) Las principales instituciones civiles y politicas de la Ca

})ital. 

----~---------~~~-
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j) Iniciar el estudio particular de la Republica Argentina. 
Modelado y dibujo aplicados a la enseiianza geografica. 
Excursiones reales y viajes imaginarios. 
Lecturas descriptivas y narraciones de viajes. 

EN LOS TRES GRADOS SUPERIORES DE LA ESCUELA PRIMARIA 

A partir de 40
• grado, se hara alternativamente el estudio 

sistematico de la geografia argentina y el de la Tierra como 
un to do y de sus grandes divisiones consideradas en conjunto. 

Para los grados superiore , a partir del 50., en la enseiianza 
y estudio de la geografia pl'edominara el espiritu que informan 
los siguientes aspectos generales: 

r. Aspecto rnaternatico.-La tierra como planeta: su forma 
y movimientos. 

2°. Aspecto f'fsico.-La tierra, la aguas y la atmosfera. 
30. Aspecto biol6gico.-Distribucion de la \-ida sobre la su

perficie terrestre. 
4°. Aspecto antl'opo16gico.-Razas humanas: su distribucion 

y su grado de cultura. 
50. Aspecto econ6mico.-La produccion, el cambio y el trans

porte de las cosa utiles al hombre. 
6°. Aspecto politico.-Pueblos y naciones: form as de go-

bierno, lenguas, religiones, etc. . 
Estudio particular de los paises que mimtienen relaciones 

con la Republica Argentina, y estudio somera de los demas. 
En estos grados continuarim las excursiones. los dibujos 

geograficos, las lecturas descriptivas y hlS narraciones de 
viajes. 

HISTORIA PA TRIA 

Periodo preparatorio 

PARA PRIMER GRADO SUPERIOR Y SEGUNDO GRADO 

Aspecto dmrnatico.-Lecciones sencillas y faciles sobre los 
simbolos de la Patl'ia: la bandera, el escudo y el himno. 

Lecciones sobre grandes hombres arge~tinos. 

Lecciones pOl' medio de cuentos, narraciones y leyendas so
bre los indios. sobre asuntos del periodo de descubrimientos y 
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~onquistas, y principalmente, de las invasiones inglesas, revo
luci6n de Mayo, independencia, etc. 

Advertencia.-La aDsenaDza debero. hacerse COD el auxilio de retratos, I~minas 
pianos t\ ilustraciones pictoricas, y los tipos, cuadros y esceDas que se elija en este 
perfodo preparatorio como temas de leccioDes, deber~n ser dramt1.ticos y legeDdarios, 
a fln de que 1/\ acci6D resulte viva. concreta y persoDal. 

TERCER GRADO 

Aspecto biografico.-Estudio de los diversos periodos de la 
historia patria, por medio de la biografia de los grandes per
sonajes que caracterizan dichos periodos. 

Aspecto dmmiltico.-Cuentos, leyendas, anecdotas y narra
eiones dramaticas. 

Advel·tencia.-Las leccioDes en este grado. combiDan 10 nuevo cou el caudal ante
riormente adquirido, y se reliereD t1. biograftas de los graDdes personajes. Es decir, 
In aspecto dramiltico del perlodo preparatorio, se agregl!. el elemento biograjico, agru
pando alrededor de una gran figum hist6rica que ~aracteriza determinado perlodo, los 
hechos cu1miDautes de dicho perlodo. 

CUARTO GRADO 

Aspecto narrativo.-Narracion de los hechos principales y 
~aracteristicos ocurridos en los siguientes periodos de la his
toria patria: 

a) Indios aborigenes. 
b) La Conquista. 
c) La Colonia y el gobierno colonial. 
d) EI Virreynato. 
e) La Revolucion de Mayo y la Independencia. 
f) Anarquia y Dictadura. 
g) Organizacion de la Republica. 

Advertencia. En este grado se WD presentaDdo sucesivamente las divers8s tases 
de la !listoria patria , sin abaDdonar en 10 substancial 10 que correspoDde ~ los aspec
tos anwriores. 

QUINTO Y SEXTO GRADOS 

Aspecto cronol6gico.-Relacion cronologica de la historia 
patria, estudiando en este cicIo los motivos y consecuencias 
de los hechos culminantes. 

Lo necesario de la historia general, para la mejor compren
sion de la historia propia. 

21 

-----------------------------~---------------------
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MUSICA 
EN LOS TRES PRIMEROS GRAD OS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

Cantos por audici6n, patri6ticos, escolares, morales y re
creativos, por orden de dificultades segun el grado. 

EN LOS TRES GRADOS SUPERIORES DE LA ESCUELA PRIMA RIA 

Teoria.-Pent{lgrama. Clave de sol. Compas de cuatro tiem
pos. Notas, figuras y silencios. Lineas divisorias. Puntillos, li
gaduras, lineas adicionales, alteraciones. Compases de 2 y 3 
tiempos. Matices. 

Cantos patri6ticos, escolares, morales y recreativos, al uni
sono y ados y tres voces. 

Notas.-J" Son calltos obligaiorios: el Himno Nacional Argentino, el Saludo a la 
Bandera, In mareha <Viva la Patria., y todos "([uellos ([ue tenga (, bien decretar en tal 
caracter el H. Consejo. 

2" Tanto la musica como In letra de los eantos eseolares, deberan responder seve
ramente no sOlo a la natnraleza del nifio, SillO tambi6n a In seriedad del arro y de la 
eseuela, siendo neeesario que todo canto a ejecotarsa lI el'e el vis to bueno de la ins
pecciOn del ramo. 

INSTRUCCION MORAL 
EN LOS TRES PRIMEROS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

En los tres primeros grados, esta enseiianza sera tratada 
ocasionalmente, aprovechando las lecciones de lenguaje y de 
lectura, y tambien pOl' medio de lecciones propias y directas, 
ordenadas y preparadas de antemano sobre asuntos concretos: 

a) Cuentos morales. 
b) Acciones ejecutadas 6 presenciadas pOl' los niiios. 
c) Lecciones sobre incidentes ocurridos dentro de la escuela. 
d) Hechos hist6ricos faciles de comprender. 
e) Fabulas elegidas expresamente. 

Nota.-En eada leceiOn procurese que el educando descubra pOI' sl Ulislno al fondo 
moral de In leceiOn, nplieando 01 eonoeimiento adqoirido a la eonducta. 

EN LOS TRES GRADOS SUPERIORES DE LA ESCUELA PRIMARIA 

En los grados superiores, a partir del 4°, la instrucci6n 
moral asumira una forma sistematica, sin perder de vista 
su caracter practico y concreto. 
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Para dar esta enseiianza, puede aprovecharse los ejercicios 
de composici6n oral y de composici6n escrita, los proverbios, 
las lecciones apropiadas de lectura, las narraciones, historietas 
y cuentos de indole moral, etc., etc. 

Esto significa que todo conocimiento ha de emplearse en 
Ia obra de la educaci6n moral. 

INSTR UCCION CIVICA 
EN LOS TRES PRIMEROS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

En los grados infantiles, esta enseiianza sera dada con oca-
si6n de lecciones de lenguaje y de lectura: 

a) Composici6n de la familia. Sus autoridad'es. 
b) La escuela y sus autoridades. 
e) El municipio y sus autoridades. Servicios municipales. 
d) Algunas autoridades y servicios nacionales. 
e) Explicar y ampliar paulatinamente el concepto de Pat1·ia. 
f) Explicar, aclarar y concretar los terminos: eondiseipu

los, eOn?)eeinos, eomp1'ovineianos, compatriotas, conei~tdadanos, 

eonnaeionales. 
g) PueblD--Explicar y aclarar los terminos: argentino, ex

tmnjero, ciudadano, habitante. 

EN LOS TRES GRADOS SUPERIORES DE LA ESCUELA PRIMARIA 

En estos grados se dara, un curso breve y sistematico de 
Instrucci6n Civica, de acuerdo con el desarrollo mental y los 
conocimientos de los alumnos: 

a) La Patria.-Definici6n. 
b) Patriotismo.-EI primero y principal deber del hombre 

y del ciudadano es aT/tar, hom'ar y se1'vit, a su patria. 
e) Pueblo.-Argentinos y extranjeros; ciudadanos y habi

tantes. 
d) Gobierno.-Su objeto. Sus diversas clases: municipal, 

provincial, nacional. 
e) Explicar, aclarar y concretar los terminos: p~teblo m'

gentino, naei6n a1'gentina, sobemnia, constit~tCi6n. 

f) De1·echo.-Definici6n. Derechos de libertad, de igualdad, 
de propiedad y de seguridad. 

g) La obligaci6n escolar. 
h) El servicio de las armas. 
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i) Las contribuciones. 
j) Explicar, aclarar y concretar los terminos: derechos ci

viles, derechos politicos. 
k) Derecho electoral.-Quienes toman parte en la forma

ci6n del gobierno; trabajos electorales; modo y forma como 
se practican las elecciones. 

l) Caracteres del Gobierno Argentino. Idea concreta y ge-
neral de los tres Poderes. 

ll) La Policia. 
m) La administraci6n de Justicia. 
n) Gobiernos de Provincia. 
ii) Regimen municipal. 
0) Reforma de la Constituci6n. 
p) La N aci6n Argentina.-Su origen. 
Gobierno colonial y revolucionario. Asambleas hist6ricas. 

Grandes legisladores, gobernantes y jueces que ha tenido el 
pais. 

EDUCAcr6N FisrCA 

Juegos Wwes, evitando siempre los juegos desaseados, vio
lentos y desordenados. 

Posiciones, marchas, ejercicios metodizados y libres. Ex
cursiones. 

TRABAJO MANUAL 

Modelado con aplicaciones a la enseiianza de la geografia, 
historia, dibujo, geometria y ciencias naturales. 

Labores de aguja (para las niiias) .-Colecciones de plan
tas, hojas, flores, animales, minerales, etc., hechas pOI' los 
niiios. 

Buenos Aires, F ebrero 17 de 1910. 

EI Honorable Consejo, en sesi6n de la fecha, 

RESUELVE: 

Autorizar el ensayo del adjunto Plan de Estudios y 'Pro-
gramas Sinteticos para las escuelas de la Capital. . 

Comuniquese, publiquese, imprimase en folleto y archivese. 

JOSE MARfA RAMOS MEJiA 
Presidente 

A iberto 'Julian Martinez 
Secretario general 
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PROORAMAS DE EjERClClOS fislCOS Y NOMBRAMlENTO DE PROfESOR 
PARA LAS ESCUELAS DE NlNOS DEBllES 

Publicamos a continuacion el Informe que sobre programas 
de Ejercieios Fisicos y nombramiento de profesor para las Es
cuelas de Nifios Debiles, formula do por los doetores Bondenari 
y Cassinelli, ha elevado al Inspector Tecnico General el senor 
Prospero G. Alemandri: 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1909. 

S enor Insp ect01" Tecnico General: 

Para mejor informar en el expediente 16.294, sobre progra
mas de Ejercicios Fisicos y nombramiento de profesor para las 
Escuelas de Ninos Debiles, presentado por los doetores Bonde
nari y Cassinelli, ereo oportuno hacer algunas eonsideracio
nes previas sobre los siguientes puntos: 

r. Caracter higienico de la Ejercitaeion Fisiea en la Es
euela Primaria. 

2°. El aire, sol y sofocacion, base de toda buena Ejereitaeion 
Fisiea. 

3°. Infiuencia y necesidad de la alegria en la Ejereitaeion 
Fisica. 

4°. Ventaja de los juegos sobre eualquier otro ejercicio. 
5°. Los maestros de Instruceion Primaria deben dirigir la 

Ejereitaeion Fisica. 

1.0 Caracter higi6nico de la ejercitacion fisica en la escuela primaria 

El ideal de la educaeion es llegar a formar un perfecto 
animal, con un gran corazon y un intelecto supe1"i01". 

La Escuela Primaria debe dejar al nino ya puber en condi
ciones de adquirir esa triple perfeccion, no habiendo una sola 
voz que pretend a la exclusion de ninguna de elias, estando 
por otra parte todos de acuerdo que es la salud la condicion 
primera que ha de tener en cuenta todo educador. 

La salud es el resultado del funcionamiento perfecto de 
todo organismo, luego a ella debe ir dirigida toda acci6n 

--------------~~----------~~-------------------
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sobre Educacion Fisica. Regularizar todas las funciones de 
la economia y hacer que los organos sean mas capaces de re
sistiI' Ii todos los agentes que puedan perturbar su ejercicio 
debe ser objeto de su accion , razon por la cual esta accion 
debe ser general y no local. 

La fuerza muscular no es siempre el resultado de una sa
lnd fuerte, ella puede adquirirse por la ejercitaci6n continua 
de ciertas partes del cuerpo, mientras que la salud, la po
tencia vital, necesitan el funcionamiento perfecto de todo el 
conjunto. 

Hay ejercicios que hacen sentiI' su efecto sobre los muscu
los especialmente y otros que influyen mas poderosamente 
sobre los organos, pero no son los primeros los inconvenien
tes, los que convienen son los segundos, los que aumentan el 
volumen de los pulmones, fortalecen el corazon, modifican las 
secreciones del estomago y del intestino y reglan y normali
zan el sistema nervioso. 

Una serie de ejercicios de extensiones de brazos y circun
ducciones, puede tener pOl' objetivo dar ampliacion Ii 1 a 
caja toraxica, pero en ninguna forma se conseguirli esto con 
mas beneficio que subiendo una cuesta 0 corriendo una carre
ra-comparacion que a primera vista parece paradogica, esta 
observada en sus resultados. 

Los ejercicios metodizados tienen la caracteristica de exi
gil' al individuo mucho mas esfuerzos y mas intensos, que 
aquellos Ii que se sienten naturalmente llevados y movimien
tos mucho mas dificiles, dotan en consecuencia de cierta ha
bilidad y destreza para ejecutar movimientos nuevas que no 
son los instintivos, son ejercicios de pe1'feccionamiento, que no 
tienen pOl' objeto principal acrecentar el funcionamiento per
fecto de todos los 6rganos. 

En un partido de foot-ball 0 de pelota no se habran efec
tuado los movimientos con toda correccion; la pelota habra 
ido a la derecha cuando la intepci6n fue dirigirla a la iz
quierda, 6 vice-versa; se habran violado much as leyes del 
juego, quizas la estetica y correccion de los movimientos ha 
estado muy lejos de ser la perfecta, pero los beneficios higie
nicos que se persiguen se habran conseguido, pues se habran 
asociado al ejercicio todos los organos internos, activando 
notablemente la circulacion , ampliando los pulmones con una 
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respiracion violenta, aumentando la temperatura general del 
ruerpo y produciendo la fatiga proporcional a todos los 
mUsculos. 

Trabajando aisladamente con los brazos, las piernas 0 el 
tronco, se determinai:J. apenas los efectos locales cuya accion 
dista mucho de producir la actividad y beneficio general; 10 
urgente, 10 indiscutible, es ampliar los pulmones, formal' un 
rorazon mas fuerte, un estomago mas contractil y una sangre 
mas rica en oxigeno, todo 10 cual constituye como fin princi
pal el fin higienieo, en la educacion fisica mas que cualquier 
otra inclinacion de orden atletico 0 de perfeccion a que quie
ra suborc1inarsele. 

En Higiene, el ejercicio no es el mismo, es solamente el medio; 
y si el nino debe caminar, correr y saltar no es para ensenarle 
a hacerlo, ni para que adquieran mayor fuerza sus musculos ni 
mas destreza en sus movimientos, es para activar todas sus 
funciones vitales, para mantenerlas en equilibrio, para que 
resistan las perturbaciones, para que los m6sculos no se re
sientan, para que la di.gestion no se efccttle perezosamente 
y falte el apetito, para que la circulacion de la sangre sea 
mas activa y el pulso mas energico y frecuente, para que la 
respiracion viva y prolongada haga lie gar mucho aire a los 
pulmones, para que se restablezcan las funciones nerviosas y 
conforte la voluntad. 

Sobran consideraciones de orden fisiologico que prueban 
hasta la evic1encia la necesidad de que la orientacion, la ejer
citacion fisica en la Escuela Primaria sean de orden puramente 
higienico. La prueba principal y superior a toda demostra
cion esta en que el nino debilitado pOl' falta de ejercicio fi
sico, recobra todas sus fuerzas, todas sus energias, con aire de 
mar y de las montanas. 

Es, pues, el desarrollo del pulmon el fin a que deben tender 
todos los ejercicios fisicos a que se subordine la naturaleza 
del nino, puesto que la cantidad de oxigeno que penetra en la 
sangre est a subordinada a la extension del campo respirato
rio, al desarrollo obtenido pOI' aquel organo. 

La ejercitacion del m6sculo podra producir atletas pero no 
hombres sanos; de ahi que sea el eoneepto de la higiene y no 
del rnuseulo el que deba predominar en la orientacion fisica 
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en las escue]as primarias y muy especialmente de niiios de
biles . 

. 2.° EI aire, sol y sofocaci6n base de toda buena educacion fisica 

Nadie pretender a desautorizar que en la potencia respira
toria reside la 1'esistencia vital, la que indica que al elegir 
para los nifios una forma de ejercicios, ha de elegirse aquella 
que determine un funcionamiento energico del pulmon, pro
curando su mayor desarrollo. 

Limitada la respiracion, el pulmon disminuye de volumen 
como pasa con los masculos, que faltos de ejercicios se atro
fian y 10 mismo que los masculos se desarrollan con el aumen
to de trabajo, igualmente se desarrollan los pulmones cuando 
se activan los movimientos respiratorios. 

El oxigeno del aire, es e1 alimento del cum'po mas nece
sario a la vida que el agua 0 el pan, siendo ademas el mayor 
estimulante de todas las funciones vitales. 

Es est a la razon principal POI' la que ha de prepararse un 
organa capaz de asimilar la mayor cantidad de oxigeno y 
porIa que se ha de procurar suministrar al nifio, muy espe
cialmente al debil, la mayor cantidad de el en la forma mas 
natural y normal. 

Demas esta decir que el aire mas rico en oxigeno es el 
aire libre, que el aire de las aulas y salones pOI' bien ventila
dos que sean, se vician inmediatamente pOI' efecto de la 
misma respiracion y que la respiracion de ai1'e puro es una 
de las formas de envenenamiento. 

El sol coadyuva poderosamente a sanear el aire, y a pro
ducir la mayor cantidad de oxigeno pOI' la accion quimica del 
calor. POI' otra parte, son conocidos los efectos del frio sobre 
la piel: la contrae y comprime los bazos que contienen la 
sangre, deteniendo asi la circulacion exterior. Para mejor de
mostrar la accion del sol sobre la vida animal, no hay nece
sidad de observar a aquellas personas que durante largos afios 
deben dedicarse al trabajo nocturno. Ello es la demostracion 
elocuente que evita todo comentario. 

Pero i, cual es el est ado del organismo en que la respira
cion se hace mas vi01enta y en que se aceleran pOI' 10 tanto 
la circu1acion y demas funciones Y Es cuando se llega al estado 
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de sofocaci6n, cuando se introduce seis y siete veces al pulm6n 
la cantidad de aire que penetra en estado de reposo, y es 
desde luego a este estado al que debe procurarse llegar por 
medio del ejercicio para alimentar de oxigeno a la sangre. 

Tomada en absoluto esta indicaci6n, pareceria indicar que 
el estado de sofocaci6n deberia ser el est ado normal, pero tenga
se en cuenta que el ejercicio fisico aconsejado es a objeto de 
ampliar el 6rgano ,·espiratorio y de n1ttrir· de oxigeno Ii la san
gre, y as! como no se esta eternamente comiendo para sumi· 
nistrar material a la digesti6n, 10 cual se hace en la propor
ci6n necesaria, que el organismo se encarga de rechazar 
cuando se halla satisfecho, asi tambien fisicamente la fatiga 
da la voz de alto cuando los pulmones se hallan satisfechos 
y reclama el reposo que se hace necesario. 

No son los ejercicios l(lcales y de perfeccionamiento los que 
llevaran al estado de sofocaci6n y de actividad general, ellos 
producir{m la fatiga local, llamaran al reposo para el musculo 
pero no habran satisfecho la necesidad de respirar y pOI' ende 
no habran despertado la actividad de las funciones, fin higie
nico perseguido. 

En consecuencia, aire, sol y sofocaci6n, son las bases funda
mentales de una buena educaci6n fisica de fines puramente hi
gienicos, no pudiendo ser encarada en otra forma en los pro· 
gramas de las Escuelas de ninos debiles, por cuanto en estas no 
se trata de corregir defectos sino de fortifica.r y robustecer or
ganismos pobres. 

3.° Influencia y necesidad de la alegria en la ejercitaci6n fisica 

En el programa de ejercitaci6n fisica para ninos debiles
mas que en ningu.n otro caso-debe tenerse en cuenta que 1'1 
alegria es el factor principal para el desarrollo y aplicaci6n de 
los ejercicios. 

Nadie discutira la infiuencia poderosa de la alegria en todos 
los actos de la vida y el peso enervante de la tristeza 6 del dis
gusto. 

«Observad-dice el doctor Lagrange, con sobrada raz6n-al 
hombre bajo el dominio de una impresi6n agradable y seguid 
paso a paso las modificaciones producidas en su organismo por 
el placer. Ante todo se manifiesta su efecto directo sobre el ce-
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rebro mismo, organo del pensamiento y asiento de las impresio
nes conscientes; luego aparece la expresion abierta de las fac
ciones, el rayo que ilumina la fisonomia. No es esto todo. EI in
fiujo nervioso, desenvuelto porIa alegria, no se detiene en el 
cerebro; llega al corazon y, acelerando los latidos hace la circu
lacion mas activa, obra en el aparato respiratorio y el pecho se 
eleva eon movimientos mas amplios y mas precipitados, que son 
tambien manifestacion de alegria. En fin, hasta los mismos 
musculos de los miembros, galvanizados pOl' esta verdadera des
carga de influjo nervioso, entran en juego y traducen la exci
tacion que reciben pOl' exuberantes manifestaciones. 

«Si la alegria llega al paroxismo, no es raro observar brincos, 
saltos, carreras, sobre todo en los jovenes cuyo temperamento 
es mas excitable.» 

«Los movimientos involuntarios, hasta inconscientes, la acele
racion de la sangre, la mayor actividad de la funcion respirato
ria, en una palabra, el aumento momentaneo de todas las fuel'
zas vita1es, prueban evidentemente que bajo el influjo del pla
cer se efectua en e1 organismo una distribucion mas abundan
te de esta fuerza tan inutil para las funciones de nutricion y 
que distinguimos con e1 nombre de enm'gia vital.» 

Tal es el efecto de la alegria; no se puede, pues desconocer su 
importante 1'01 higienico. 

La alegria es ademas el poderoso incentivo al mas alIa, que 
domina la fatiga e incita a seguir adelante. Sin duda alguna, 
ninguna de estas condiciones desarrolla la tristeza, la monoto
nia 0 el disgusto; pOI' el contrario, ellos detienen toda iniciativa 
y matan todo entusiasmo. 

Si la prescripcion medica indicara a un nino la conveniencia 
de caminar continuamente un kilometro, con fastidioso aburri
miento y tedio 10 efectuaria en el patio de su casa 0 de 1a es
cuela, llegando al termino de su ejercicio con su actitud lan
guida y fisonomia seria; pero si esa marcha la efectua en una 
excursion, podra doblarse quiza el recorrido de 1a distancia y 
pasara desapercibida, tornando su actitud y sonriendo su £1-
sonomia. 

Es que no basta para que el ejercicio sea verdaderamente 
provechoso, que-trabajen repartidamente todos los musculos y 
se alteren todas las funciones; es necesario tambien que el cere
bro se distraiga y recree. 



Secci6n adm inistrativa 577 

Un ejercicio metodizado que exige una preocupaci6n con iS, 
tante de quien 10 ejecuta , que obliga a trabajar la memoria y 
La atencion, recarga el trabajo del cerebro y provoca el aburri
miento y el fastidio. 

EI nino debe ir al ejercicio fisico compelido por la alegria y 
a bus carla y disfrutar de ella en las escuelas de ninos debiles, 
donde son todas las naturalezas anemicas. Menos que en ningun 
otro caso, la ejercitaci6n fisica debe recargar sobre el cerebro, 

4,0 Ventajas de los juegos sobre cualquier otro ejercicio 

Sentado, pues, que la ej er citacion fisica de las Escuelas de 
Niiios Debiles debe ser de caracter ptwamente higienico y que 
son de este unicos coeficientes: el aire, sol, sofocaci6n y alegria, 
queda pOl' r esolvcr cuales son los ej ercicios que concurriran 
mas directamente a producir los beneficios buscados, 

POI' las razones anteriormente indicadas, no es sin duda con 
los ejm'cicios a1'tificiales 6 de perfeccionamiento que se han de 
lograr los beneficios de la gimnasia higienica, por mas que ellos 
ti endan a. dar mayor amplituc1 a la caja toraxica, desarrollo 
it los musculos y destreza a los movimientos. Son los juegos 
los que constituyen 1a forma c1e gimnasia mas apropiada a 
las exigencias c1e la accion escolar. 

Desde el punto de vista fisico, no exigen ni esfuerzos de
masiado intensos, ni contracciones musculares c1emasiado 10-
calizac1as y sabiamente seleccionados importan la reglamenta
cion metodica de los movimientos necesarios a la actividad 
que se desea c1espertar, suplantanc10 con ventaja la mejor 
leccion c1e ejercicios m'tificiales, pOI' cuanto con los juegos se 
perfeccionan los movimientos utiles al individuo y por enc1e
conocic1os, y en 1a ejercitacion artificial se ensena al orga
nismo movimientos nuevos de aplicacion dudosa en las nece
sidac1es de la vida. 

Con los juegos se llega pronto, sin aburrimiento ni hastio, 
sin cansancio intelectual, al objeto y fin de todo ej ercicioj 
la sofocaci6n, nutriendo el pulmon con el alimento gaseoso 
que satura la sangre de oxigeno, aceleranc1l> los latidos del 
corazon, aumentanc10 la temperatura general del cuerpo y 

asociando al ejer cicio toc1os los organos internos. 
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Estas ventajas que 108 juegos tienen sobre toda otra clase 
de ejercicios, son las que los clasifican de tmicos l1plicables 
a los programas de Ejercitacion Fisica de las Escuelas de Ni
nos Debiles. 

5.° Los maestros de instruccion primaria deben dirigir la ejercitacion fisica. 

Las Escuelas de Niiios Debiles no tienen como fin tmico el 
desarrollo fisico de los niiios concurrentes a ellas, sino el de 
la educacion general, de la cual la educacion fisica es solo 
una ram a y en este caso de importancia capital para el maes
tro, encargado de la educacion general. 

La educaciol1 intelectual y moral, la intensidad de la accion 
educadora de estas ramas de parte del maestro, dependen en 
primera linea del estado fisico del niiio. Por otra parte, es 
en los juegos donde se pl'esenta desnuda el alma del niiio, con 
la revelacion de todos sus instintos e inclinaciones, y es en 
ellos donde el maestro puede percibir mas claramente todas 
esas diferencias de orden intelectual, fisico y moral que tanto· 
distiguen un niiio de otro, y es en ellos donde se brinda tam
bien la oportunidad de corregir y encaminar no solo su des
arrollo fisico cuanto sus condiciones morales. 

«Es en los juegos-dire con todo acierto Salustiano Pour
teau, en su obra sobre educacion fisica-donde se descubre el 
que se compadece 0 burla del mal ajeno; el que evita una 
caida 0 la provoca; el que se inclina 0 subleva ante una ob
servacion; el que en un juego, teniendo razon, y el que, sin 
tenerla discute, se empecina y encoleriza; el que fiel obser
vador de las reglas establecidas, las acata honestamente y 
el que, por no acatarlas, miente con descaro; el caracter hu
milde y sumiso; el arbitrario dominante; el taimado rencoro
so; el hipocrita envidioso, y el de lenguaje naturalmente co
medido 0 naturalmente soez; el de instintos honestos y el 
depravado; el que busca la sociedad de los profesores y de 
quienes pueden ens eiiarle , 0 el que rehuye cuanto Ie sea su
perior e impida mostrarse tal cual es. 

Todo esto el maestro 10 estudia con penetracion y Ie da la 
pauta que en la educacion intelectual y moral debe seguir 
sirviendole de pie para las lecciones mas provechosas en su 
triple unidad y accion. 
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Es entonces el maestro, encargado de suministrar conoci~ 
mientos y de dirigir su corazon, quien mas que ningun otro 
debe encaminar y dirigir la ejercitacion lisica. 

Ademas, nuestros maestros norm ales de hoy se hallan en 
condiciones de llenar cumplidamente la tarea. Ellos conocen 
perfectamente los juegos convenientes al desarrollo fisico del 
nino y los ejercicios artificiales necesarios al perfecciona
miento. 

El programa sintetico actualmente en vigencia en las escue
las de la Capital, es desarrollado con toda competencia' y consi
guiente beneficio por los actuales maestros de grados; y si a1-
guna indicacion esta Inspeccion se permite aconsejar a la su
perioridad, es que en la designacion se pl'efiera una rnaestra Ii 
un maestro, pOl' cuanto la mujer, pOl' su caracter afable, bonda
-doso y tierno, familiariza mas pronto, seduce mas, cautiva, dire, 
la confianza de los nifios, especialmente en este caso, en que 
una mirada fuel'te, una palabra austera, un gesto severo, anu
Ian y coartan toda libertad y todo deseo de expansion. 

Si la ejercitacion fisica debe sel' la ba e de toda ensenanza de 
ninos debiles, ella debe lIenal' la mayor parte del programa, y 
desde luego saIta a la vista que la accion debe ser de todos los 
mas y de todos los momentos y que con una vez pOI' semana que 
haga efectuar determinados ejercicios, el profesor propuesto 
:no llenara ning(m cometido, ni bueno, ni aceptable, ni mediocre. 

Es pOI' las razones expuestas que esta Inspeccion opina que 
-el programa formulado pOI' los doctores Bondenari y Cassinelli, 
as! como el maestro propuesto, no llenan todas las condiciones 
que la gimnasia higienica reclama parI). su aplicacion en las 
-escuelas de Ninos debiles, llegando a la conclusion de que tal 
programa debe limitarse ft especificar: 

Jf.archar-Juego -Ma1'chas y juegos con cantos-Ejercicios 
de respiracion-Excllrsiones eSCOla1"es,-dejando librado al cri
terio de los competentes maestros normales, que prestan servicios 
-en las escuelas del Consejo Nacional de Educacion, su seleccion y 
aplicacion oportuna, pues tienen la preparacion suficiente ,para 
saber elegir y gradual' las dificultades, intensificando la accion 
de recuerdo con las conveniencias del lugar, hora, temperatura, 



580 Secci6n administrativa 

comodidades, adelanto, estado de los alumnos y demas condicio
nes que no es dado preyer. 

Si estas indicaciones merecieran la aprobacion de la superio
ridad, esta Inspeccion se halla habilitada para proponer los 
maestros que, desempenando actualmente sus funciones bajo la 
dependencia del Consejo, podrian llenar debidamente tal co
metido. 

Saludo muy atentamente al senor Inspector. 

Prospe1'o G. Alemand1·i. 

CIRCULAR. - CONfERENCIAS HISTORICAS 

Buenos Aires, Febrero 1. 0 de 1910. 

Senor Director: 

Con fecha Agosto 26 ppdo., el H. C. dicto la siguiente re
soluci6n: 

«Aprw§base el horario propuesto por la Inspeccion de Es
cuelas Militares para regir en las clases de Lectura, Escritura, 
Aritmetica, Geografia e Historia Argentina que el personal 
docente de las escuelas militares debera dar en adelante a los 
aspirantes a Cabos y Sargentos en los cuerpos en que fun
cionen aquellas. Dirijase nota al senor Ministro de Guerra, 
transcribiendole el expresado horario y solicitando su apro-
bacion». 

HORARIO APROBADO 

DIAS 
Geollrafla \ \ e Aritmetlca 
Historia 

Lectura Escrltura 
\ 

Tlempo 

Lunes .... . ......•.. . .. 45' 45' 1 h. 30' 

Martes ...... . . . .. ... .. 45' 45' 1 » !lO' 

Miercolell .......... . . . 45' 45' 1 » 00' 

Jueves .. .. .......... . . 45' 45' 1 » SU' 

Viernes .... . ... , ..... . 45' 45' 1 » 00' 

Sllbado .. .... ....... . .. 45' 45' 1 • 30' 

Total. .. ... 3 horas 3 horas 1 h. 30' 1 h. 30' 9 horas 
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Nota.-Entre cada clase, un pequeno descanso de 5 a 10 
minutos. 

Se ponen las clases de 45 minutos, en razon de tener cada 
profesor la obligacion de dar una hora y media de clase pOl' 
dia. 

Geografia.-Esta materia debe ser clasificada en dos partes: 
1". La correspondiente a los programas de las escuelas co

munes, a cargo del profesor civil. 
2a• La relativa Ii la Division Regional, exposicion de los esc a

lafones, zonas de brigada y distrito de reclutamiento, con ejem
plos sobre la carta, etc., a cargo de un oficial. 

La Historia A1'gentina se dara en forma de conferencias y 
de acuerdo con el programa que formulara la Inspeccion de 
Escuelas Militares. 

El senor lVIinistro de Guerra, con fecha Octubre 29 ppdo., 
(Boletin :Jfilitar nlim. 94 2". parte), dicto una resolucion apro
bando este horario que comunico a los senores jefes de cuerpo 
donde funcionan escuelas primal'ias. 

Ahora bien: esta Inspeccion tiene conocimiento de que al
gunos directores han interpretado err6neamente el alcance de 
la resoluci6n ministerial, en el sentido de que dicho horario 
es el que debe regil' para las escuelas primarias de analfa
betos dependientes del H. C. Queda, pues, aclarado el punto, 
es decir, que para estas escuelas el horario esta sujeto en un 
todo al Regalmento y Plan de Estudios aprobados reciente
mente pOl' el H. C. 

Procedera, pues, usted, de acuerdo con el senor jefe, a dis
tribuir entre el personal de su escuela las tareas que a cada 
uno Ie corresponda, a fin de dar cumplimiento a las disposi
ciones arriba mencionadas. 

Acompanase a la presente los temas para conferencias hi.
toricas, aprobados pOI' Superior Decreto de fecha Enero 27 del 
corriente, los cuaIes deben ser desarrollados tanto en las es
('uelas primarias de conscriptos como en las especiales para 
cabos y sargentos. 

Saluda a usted atentamente, 

Arturo Rossi 

----------------------------------------------
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CONFERENCIAS HIST6RICAS 

I 

OB]ETO 

El objeto de estas conferencias es ensefiar de un modo agra
dable y sencillo la Historia Argentina. El conferenciante pre
sentara el hecho historico del modo mas favorable para desper
tar y acrecentar el sentimiento patri6tico, objeto principal de 
estas conferencias. 

II 

METODO Y PLAN DE Exposrcr6N 

La primera condici6n de un conferenciante es adaptarse 
al medio, vale decir, conocer la capacidad de los que Ie es
cuchan y expresarse de modo que los oyentes puedan asimi
J'ar con agrado las ideas que el expOIl,e. 

En nuestro caso hay que tener presente que el auditorio 
tiene una inteligencia muy poco cultivada, por 10 tanto nunca 
se recomendara 10 bastante la necesidad de emplear un len
guaje sencillo. 

Desde el punta de vista en que nos colocamos, tiene para 
nosotros mas importancia la historia propiamente argen
tina, es decir, la que comprende el lapso de tiempo transcu
rrido desde el 25 de Mayo de 1810 hasta el presente, que los 
tres siglos y pica que comprende la epoca coloniaL 

Adoptando este criterio, comprenderemos la bistoria co
lonial en un solo t6pico y destinaremos los restantes a his
toria propiamente nacionaL 

Cada uno de los temas que a continuaci6n se expresan, 
puede desarrollarse en una 6 mas conferencias, segUn la in
tensidad con que, se quiera tratar el asunto. 
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TEMAS 

TEMA PRDIERo.-Descubrimiento de America y hechos mas 
.salientes de la colonizaci6n espanola en el Rio de la Plata.
Razas de indios que poblaban el actual territorio argentino.
Fundaci6n de ciudades.-Es indispensable iniciar las confe
rencias con este tema, muy conveniente, para dar a los alumnos 
eiertas ideas generales que les son necesarias para comprender 
~l desarrollo de los acontecimientos posteriores. No se trata, 
pues, de estudial' en sus detalles la historia colonial, sino uni
<lamente de dar al alumno una mirada de conjunto que Ie 
permita comprender y apreciar el movimiento de la eman
eipaci6n. 

Es una verdad puesta ya hace tiempo en evidencia, 10 con
veniente que es vincular el estudio de la historia con el de la 
geografia. 

Veamos algunos ejemplos del modo c6mo pondremos en 
practica (en nuestro caso que es especialisimo), este prin
cipio. Supongamos que se habla de las ideas de Co16n sobre la 
tierra; esto da margen a una explicaci6n sobre geografia, vgr; 
forma, dimensiones, movimiento, etc., de la tierra. 

Se explica el descubrimiento del Rio de la Plata, y esta es 
una ocasi6n para hablar algo respecto a e te rio, vgr; dimen
siones, extensi6n, importancia, afiuentes, etc. 

TEMA SEGUNDo.-Las invasiones inglesas.-El 25 de Mayo 
de 1810. 

TEMA TERCERo.-Campanas militares de la Independencia. 
TEMA CUARTo.-Asamblea Constituyellte del ano 13 y Con

greso de T1tcuman.-9 de Julio de 1816. 
TEMA QUINTo.-La epoca constitucional.-De1"echos y gamn

tias.-Poderes que Im'man el gobierno. 
TEMA sExTo.-Gobiernos de Rodriguez y Rivadavia.-La ti

rania de Rozas.-Campanas de la libertad.-Lavalle.-Paz.
Urquiza.-Mit1·e y Sarmiento. 

TEMA SEPTIMo.-Simbolos nacionales.-Biografia de p1'ohom
bres argentinos. 

TEMA oCTAvo.-Episodios nacionales. 
Observacioll es.-El director debera procurar que a estas 

22 
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conferencias asista el mayor numero posible de alumnos, co
cunicando a los senores jefes militares, con varios dias de an
ticipacion, la fecha en que aquellas tendran lugar. 

El director queda facultado para hacer uso de las pro
yecciones luminosas para ilustrar esas conferencias. 

Debera tener presente, ademas, el articulo 10 del Reglament() 
que establece que durante los tres mas anteriores a las fiestas 
civic as se destinara una hora de clase para conferencias alu
sivas a los acontecimientos historicos que se solemnicen. 

Buenos Aires, Enero 27 de 1910. 

En la fecha se resuelve: 
Aprobar el presente proyecto de la Inspeccion de Escuela 

Militares, fijando los temas de las conferencias historicas que 
de acuerdo con el Reglamento han de darse en las mismas, con 
las modificaciones que a continuacion se indican: 

En la epoca colonial, agregar: «Razas de indios que pobla
ban el actual territorio argentino.-Fundacion de ciudades». 
Antes del periodo de la Independencia, incluir: «Las invasio
nes inglesas». 

El tema 4°: «Asamblea Constituyente del auo 13 y Congreso 
de Tucuman (9 de Julio de 1816)>>. 

En el tema 5°. suprimir: «La relacion sobre las distinta 
formas de gobierno» y estudiar: «Derechos y garantias.-Po
deres que forman el gobierno». 

Incluir ademas como tema para las conferencias en la parte 
oportuna: «Gobiernos de Rodriguez y Rivadavia.-La tirania 
de Rozas.-Campana de la libertad.-Lavalle.-Paz.-Urquiza. 
-Mitre y Sarmiento». 

Pase a la Inspeccion de Escuelas Militares a sus efectos. 

Alberto Julian Martituz . 
Secl'etario General. 

R. RUIZ DE LOS LLANOS 
Vicepl'esidente 
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SIMPATICA DEMOSTRACION 

El Presidente del Consejo Nacional de Educacion doctor J. 
1\1. Ramos Mejia, ha recibido del gobernador del territorio rlc 
Santa Cruz el siguiente telegrama: 

«Con verdadera satisfaccion comumcole que en este momento, 
3 p. m .. en presencia de numeroso publico, inaugllranse en la 
Escuela de Varones N°.3, que dirige el senor I vanovich, los 
talleres de carpinteria y encuadernaci6n costeados por sub scrip . 
cion popular. Este modesto plantel, senor Presidente, puede 
servir de base para la futura escuela industrial que contand6 
con la valiosa cooperacion de V. E. y del Consejo Nacional que 
tan dignamente preside, aspiramo fundar para las fiestas de 
nuestro primer centenario. 

«Ronrando la accion inteligente y perseverante del senor Pre
sidente en pro de los interese educacionales del pais, cuyos 
propositos son indiscutibles, el nuevo taller escolar inaugurado 
se ha titulado: «J. 1\1. Ramos Mejia». 

«Saludo al senor Presidente y ruegole qui era aceptar esta 
modesta pero sincera demostraci6n de reconocimiento y grati
tud, para el ohrero incansable del puesto y factor eficiente, en 
el terreno de la labor practica. 

«Saluda al senor Presidente con su mas distinguida consi
rleraci6n.-Manttel Vignardell, Gobernador.» 

PRO-MONUMENTO .. AL MAESTRO DE ESCUELA" 

Continua con empei'io la Comision respectiva, su tarea de 
J'ecolect.ar fondos con destine a la creacion del monumento cAL 
Maestl'o de Escuela .• 

A continuacion tl'allscribimos: 

:I; IDfn ' IDfn 

Eloy Moreno............... 50 'relma Clivio...... ......... 3 

Zulema Romero............ 3 Clelia Pizarro ............. 3 

Matilde Filgueita........... 5 Josefa D'Amico....... .... 1 

Maria A. Torrs. . . . .. , ...... 1 Maria M. Marquez . . . . . . . . . 1 
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Elvira M. Natta .. ..... . . . . . 

Maria M. de Paez ...... . . . . 

Paulina Codino . .... .. .. . . . 

Mana A. Gil ......... . . . .. . 
Elisa Zaccone. .. . .. . . . ... . 

C. G. ArgofogIlo 

Jorgelina Temperley ...... . 

Amalia E. Bogget'o . . . ... . . . 

Ursula Orocci. . . . . .. . ' .. . 

Maria Rolarti. ..... . .. . ... .. 

Francisco J. Campi. ... ... . 

Enrique Arnovoldi . .... . .. . 

Amelia Aragone . . . .. .. . ... . 

Maria L . Carabeli . . ....... . 

Josefina E . O. de Ferna.ndez 

Ida B. de Ortega..... .. .. . 

Adela E. Pretti . . . . ...... . 

J osefina Mazzonccini. . .... . 

Pedro Curamatti . .. · .. · . .. . 

I. de Garcia .. ..... . . ..... .. 

Rafaela Salas ...... . . .... . 

Concepcion Parga . . .. . .... . 

Concepcion C. de Caimin . . . . 

Amalia E. Ferramella . .. .. . 

Constancia C. de Channau .. 

Ernestina Arnabole ... ... .. . 

1 Elisa Castro Boedo . .. . . . . 

1 Regina C. de Poucha.n .. . 

1 Elena M. Ervou ..... . ... . 

1 Adela S. de TeB3i. . . ... . . 

1 Aida Garcia .. .. .... ..... . 

1 H. Ag uirre de Olivera . .. . 

1 Doctor Martiniano Legui-

1 zam6n . ... . . . ......... . 

1 Ricardo Rett~ . . .. . . ..... . 

1 Doctor A. Rey nal O'Con-

5.-
1.-
1 .-

1. -

1.-
2-

10.-

10.-

1 nor . . . .. . .... .. .. . . .. . . 10 . -

1 Ricado D. Caceres.. . .... 10.-

1 Consejo Escolar 100 ...... 2000.-

1 Antonio R. Barberi .. .. . . 10. -

1 Carmen R. de Mendezz .. • 

1 G. Sanabria .. .. ......... . 

1 L. Alvarez ..... .. . . .... . 

1 A. Garacochea . . . . .. . .. . . 

1 Marciana V. de Duhamel 

1 Teresa Ravecca . . ... . . .. . 

1 E. O. de Granatelli. . . .. . 

1 Juan B. Gabiui . ... . ... . . 

1 Manuel H . .l'iiieir ua ...... . 

1 Eloisa Melga.r . .. . . . ..... . 

1 A. Lombardo .. .. ..... .. . 

1 Segundo N. Palacios .... . 

5.-

12.50 

5 -
10.-

10. -

10. -
5 . -

2.-
10.-

5.-
10.-

10.-

:::lon ...... ...... ... 2258.50 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

REORGANIZAOION DEL PERSONAL AD!lUNISTBATlVO DE LA REPARTIOION 

Buenos Aires, Enero 31 de 1910. 

Siendo necesario organizar el personal administrativo de la 
Reparticion con arreglo a la Ley de Presupuesto General, para 
el ejercicio del corriente ano 1910, 

SE RESUELVE: 

1°. Declarar en comision al actual personal administrativo. 
2°. Con arregl0 a 10 dispuesto por la expresada Ley, queda 

organizado hasta nueva disposicion el personal administrativo 
de la reparticion y a contar dell 0 del corriente, en la siguiente 
forma: 

"nexo E 

INCIS0 1. 0 

Item 1 

3 Secretario privado del Presidente, 
5 Arquitecto Dsesor 

D. Jose ~I. Ramos Mejia (hijo) 
, Carlos A. Altgelt 

Secretaria 
Item 2 

2 Prosecretario 

3 Oficial mayor .................... . 

4 Oficial primertl .. . ................ . 

5 Jefe de ecci6n ................... . 

5 " " ................... . 

5 " 

5 " 
6 Auxiliar 

6 

6 

6 

6 

6 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

Don Santia.go Lopez 
" Segundo M. Linares 
" Pablo A. Cordoba 
" Federico Presas 
" Baltasar Tejeiro Sanohez 
" Matia.s Salazar Colombres 
, , Nicolas Busico 

" Alberto Pons 
" Eduardo Duhau 
" Calixto Linares Fowlis 
" Juan J. Cardellino 
" Dionisio S. Camozzi 
" Carlos Leguizamon 

----------~---------------------------------------
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6 Auxiliar 
(j 

6 

7 Escl'ibient (' 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

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

Don Roberto C6rdoba 

,,"" Atilio David Paino 

" Raul Artigos Vidal 

" Raul Uriburu 

" Benito Valladares 

" Antonio De Ninno 

" Emilio P. Goyena 

" Felix Imposti 
Dona Margarita Caballero 

Don Alfonso G. de Laferrere 

" 
" 
" 

Luis S. Acosta 
M. de U garriza Araoz 

Gustavo Campos 

Mesa de Enll·ada.\ 
Item 3 

] Jefe 
2 Subjefe ...... . .. .... .. ....... . .. . 

3 Escribiente 

3 

3 
3 

" 
" 
" 

Don Antonino E. Montaldo 

" 
" 
" 
" 
" 

Agustin F. Fernandez 

C. Ghiorzzi 
A. Fazzi 
A. Lozano Tedin 
E . R. Falc6n 

Contaduria 
Item 4 

1 Con taelor ....... . . . . .. .. . . . .. .. .. . Don Javier Antolin 
2 Subrontador .. . ... ..... . .. . ... .. . " N astor Carou 

3 Tencdor de libros de 1" ... . ....... . " Nicanor S. Aliaga 

4 " " 2" . " Miguel Antolin 

4 " " 2", " Martin Martinez Furque 
4 " " 2". " Ignacio R. Caroni 

4 " " 2". " Jose Deffes 
4 " " 2". " Edgardo Capdevila 
5 Ofi cial primero .... .... . . . . . . .. .. . . " Ram6n Carou 
6 E ncargado de contralor . .... . ... . . . " Federico Romero Toledo 
7 1'eneel o1' de libros de 3' . ... ....... . " Manuel A.Ovejero 
7 " " 3a . .•.. . .. . . .. " Pastor Landivar 
8 Auxili a1' " Manuel Celesia 
8 " " E. B. Mendiondou 
8 " " C. A. Echaveguren 
9 Escrihiente " Ernellto Fox 
9 " " RaUl Z. Martinez 
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9 Escribiellte Don Federico Sundbland 

9 

9 
" 
" 

Item 5 

1 Tesorel'o 
2 

3 

Subtesorel'O ..................... . 
J efe de secci611 ....... , ........... . 

4 Oficial pl'imero ...... ...... ....... . 
5 Auxiliar ........................ . 

5 " 

" 
" 

Don 

" 
" 
" 
" 
" 

lifpiJSlto 
Item 6 

1 Jefe 
2 Segundo jefe ..................... . 
3 J efe de secci611 ... ..... .... ...... . 
4 Tenedor de libros . . .... . .. .... ... . 
5 Auxiliar .... . .. ... .. ....... ... .. . 
6 Despacbante de carga .. .... ....... . 

7 Escribient!' 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

" 
" ,. 
,. 

" 
8 Capataz 

Don 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Estadistica 
Item 7 

1 Jefe 
2 Segundo jefe ..................... . 
3 J efe de secci6n .................. . 

3" " ........ .......... . 

3 " " 
3 " " 
4 Aunlial' 

4 " 
4 " 

Don 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

------------~----------------

Fructuoeo Bermudez 

Hi.lario Castaiios 

Maximiliano Sel'rey 
Abel del Castillo 

Ricardo Figueroa 
Andree B. Novillo 

Juan 1. del Castillo 

Juan M. Bravo 

Carlos M. Mendoza 

Jose V. Pereyra 
Jose Gene 
F. M. de Olazabl'd 

R. Eyzaguirre 
Camilo E. Tencone 
Pedro Montaldo 

A. J. Rodriguez 

Teodoro Ruffet 
R. Maldonado 
Joee Flaquer 
Carlos Braga 
Antonio Vidal 
Martin Warnes 
Manuel Castro 

Juan P. Ramos 
Alberto Campos 
Alfredo Blanco 
Enrique Louton 
B. Pitlrola 
E. Barrantes 
J. Cornell 
P . A. Chayla 
E. Martinez Furq ue 
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4 Auxiliar 

4 " 
5 Escribiente 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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Don R. Figueroa 
" M.. Gonzalez 

" J. Patterson 

" A. de U garriza Araoz 

" J. O. Gil 

" A. Arguello 

" C. Montarce 

" R. Vila 

" H. l::lundbland 

" F. Vazquez 

5 Dibujante de pIanos . . .. . .. . ...... . " E. Farina Reyes 

Biblioleca 
Item 8 

1 .Tefe ... .. . .... ... . . .... .. ..... . . Doctor Amador L. Lucero 
2 Encargado de turno. . . . . . .. . . . .... Don Juan Tumburus 
2 " ". . . . . . . . . . . . . . . Dona M. de Basaldua 

3 Auxiliar encargada de la sec. ninas . ' , R. B. de Benecchi 

4 Auxiliar de turno ... . ....... . . ... . " Maria E. Rauch 

4 " " . .. . . . . . . .. . ... . . Don Jose Censi 
5 Escribiente . .. .. ....... .. . . .. . . . . .. Dona Margari ta Sinotto 

eEl Moniton 
Item 9. 

1 Secretario de Redacci6n . .. . ..... .. Doctor Alfredo Ardoino Posse 
2 Administrador . .... . . . .. . ... .. .. . Don Bartolome Firpo 

a Traductor . ... . . ... . . .. . .. . . . ... . . " Tomas A. de Nevares 
4 Escribiente . . . . ... . ... ........ . .. "Leocadio Paz 

4 " " Jorge Walter Perkins 

Ollcina Judi cial 
[tern 10. 

1 Abogado . . . .. . ... . .. .. . .. . .. ... . Doctor Abel Bengolea 
1 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Carlos M. del Campo 
2 Secretario . . .. . . .. . .. .. .. ... .. ... "Benjamin GarcIa Torres 
3 Auxiliar ... . ... . ... ..... .. . . . .. .. Don Guillermo Meraga 

3 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Telesforo Herran 

Inspeccion General de ta Cup ital 
Item 11 

1 Inspector jefe ... ... . . .. .. . .... .. . Prof. Ernesto A. Bavio 

2 Sub·inspector . . . .. . ... .. ....... . " Angel Graffigna 
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2 Inspector de secci6n ............. . 
2" " ...... .. . . ... . 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

~ 

6 

i 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
II ' 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

de Escuelas Nocturnas .. 
especial de ejerc. fisicos 
de musica .. .. .. ...... . . 

8 Inspectora ae economia dom6stica. 
10 Secretario de la IDspecci6n, y jefe 

de despacho ...... .. ... . ... ... ... . 

11 EDcargado de secci6D (interino) ... 

11 " " " 
12 Auxiliar 
12 " 

Auxiliar COD imputaci6n a la parti· 
da 5 del item 14 . ... .. .. .. . ..... . 

Don Enrique Codino 

" Juan S. Calder6n 

" 
" 
" 
" 

Nicolas Trucco 
Pedro A. Torres 
Pedro F. Megy 
Gelanor M. Oviedo 

" Reyes Salinas 
" Ram6n J. Gene 
, , Francisco D. Herrera 

Carlos N. Vergara 
Jose M. Aubin 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Teodosio Brea 
Ernesto Salas 
Antonio Berea 
Jose J . Berrutti 
Pr6spero G. Alemandrl 
Leopoldo Corretjer 
Sofia. Z. de Rawson 

" Jnan J . Nissen, con goce de 
viatico para Inspootores 

" 
" 
" 
" 

" 

Arturo Arag6n 
Juan M. Lavignolle 
Manuel L. Griffero 
Ramon S. Otero 

Ambrosio Barni 

Inspeccion GeneraZ de Escuelas Pa)'ticltla)'es 
Item 12 

1 Inspector jefe ... .. . . . . . . . . ... .. . . Prof. Bismark Lagos 
2 Inspector de secci6n ... .. ......... Don Coroleano Brea 
2 " " " Juan C. Allievi . . ....... ..... 
2 " " " Luis J. Gene . 0 • • ' •• 0 •• •• •• 

2 " " " Angel Trucco ., . . . .... . .... 
2 " " " Americo Pezzini •••• • •• 0 •••••• 

2 " " " J. Miguel Piedrabuena .. ...... .. . . .. 
2 " " " Juan Gutierrez ••••••••• •• • '0 

2 " " " Manuel J. Corvalan ••• •• •••• •••• 0 

2 " " " Juan Devoto •• •• • •. '.0 •••• 

3 Secretario • • ••• 0 ••••••••• • •• • • • • • " Jacinto Diaz 
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Inspeccitill de Escllelas de PI'ovillcias 

(Leyes ml.ms. 'rlS7 y 4874) 

Item 13 

1 Inspeetor general ................ . 

2 Sub-inspector .................... . 
3 Secretario inspector .............. . 
4 J eie de despacho ................. . 

5 Inspector seccional (le Buenos Aires. 
5 " "de Santa Fe ..... 

5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
5 

5 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" de Entre Rios .. . 

" de Corrientes ... . 

" de Cordoba .... . 

" de S. del Estero. 

" de San Luis .... . 

" de San Juan .. . . 

" de :Mendoza .... . 

" de T,a Rioja ... . 

" de Catamarca .. . 

" de '['ucuman .... . 

" de Salta ... .... . 

" de Jujuy ....... . 
7 Jefe de secci6n ...... .... . ... .... . 
7" " .................. . 

8 Auxiliar ........................ . 
9 Escribiente 

Prof. [.Jepoldo Herrera 

Don Ciriaco P. Zapata 

" Adolfo de Cousandier 
" Andres Ferreyra (hijo) 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Francisco F. Fernandez 

Flavio Castellanos 
Fermin Uzin 
Marcelino A. Elizondo 
Amado J. Ceballos 
Juan F. Bessares 
Reinaldo Pastor 
Modesto Salcedo 

f::iantos Biritos 
Eloy Moreno 

" Felix Avellaneda 

" Ramon V. L6pez 

" 
" 
" 
" 

Baldomero Quijano 

Jose S. Salinas 
Jorge Meneciier 
Alfredo Isaurralde 

" Augusto Sabourin 

" Walter Argerich 

Inspeccioll de Escllelas ele La ;,ey 4874 

Item 24 

1 Inspector viajero .................. Don Vicente Palma 
1 " " " Salvador Pizutto •••••••.•••••••• 0, 

1 " " " Jose de San Martin ••• 0 ••••••••• • 0. o. 

1 " " " M. Moreno Saravia •..••.•.•.•••••• 0. 

1 " " " Manuel B. Fernandez .......•.•.•.••• o. 

1 " " " Adolfo Vidal •••• ••••• •••••• 0 •• 

1 " " " Celedonio Brizuela .................. 
2 Secretario de Ill. Inspec. de Santa Fe Don Luis B. Bonaparte 
2 " " de E. Rios .. " Casimiro Olmos 
2 " " de Corrientes " Feliso C. Seitor 
2 " " de C6rdoba .. " Toofilo B. CebaJlos 
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2 Secretario de la Inspec. de Santiago. Don Moises Lami 

2 " " rle San Luis. " Narciso Dominguez 

2 " " de San Juan. " Jose A. Aguirre 

2 " " de Mendoza. " Jose A. Oviedo 

2 " " de La Rioja. " Solano Gomez 

2 " " de Catamal'ca " Ramon Correa 

2 " " de Tucuman. " I. G. Medina 

2 " " de Salta .... " Baldomero Quijano (hijo) 

2 " " de Jujuy .... " Vicente ~'arfan 

3 Escribiente de la Tnspec. de Santa Fe " Delia Ramos 

3 " " de E. Rios .. " Alejandra Echeverry 

3 " 
,. ele Corrientes " Eudoro Elizondo 

3 " " de C6rdoba .. " Juan Aymerich 
3 " " de antiago. " Elodia Argaiiaras 
3 " " de San Luis. " Eugenio Lemoiiie 
3 " " de Mendoza. " Agustin Oviedo Mora 
3 " de La Rioja. " Cartos M.. Quiroga 
3 " " de Catamarca " Alberto Corrru. 
3 " " de Tucumau. " J. P. Perea 
3 " " de Salta .... " Dermidio de Ia Cuesta 
3 " de San Juan " Clodomil'o Torres 

Item 14 

1 Inspector general. ................ . Prof. RaUl B. Diaz 
2 " de seccj 6n ............. . Don Desiderio Sarverry 
2 " " " Mariano Arancibia 
2 " " " J. Gregorio Lucero 
2 " " " Marcelino B. Martinez 
2 " " " Abraham M.endieta 
2 " " " Lucas S. Aballay 
2 " " " Juan R. Espinosa 
2 " " " Olivia J. Acosta 
3 J efe de despacbo ................. . " Arml<ndo V. Aragon 
5 Auxiliar, con imputaeion a la par-

tida 12, item 11 . . . .... ..... ..... . " Ricardo Borton 
6 Escribiente ..................... . " Carlos Iribarne Penna 

~------------~--------
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Inspeccl6n Medica Escolar 
Item 15 

1 M6dico Director .................. Doctor Adolfo Valdez 

2 " 
2 " 
2 " 
2 " 
2 " 
2 " 
2 " 
2 " 
2 " 
2 " 
2 " 
2 " 
2 " 
2 " 
2 " 
2 " 
2 " 
2 " 
2 " 
2 " 

3 " 
3 " 

Inspector ... . ........... . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" . .!» •..••....•..• 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" encargado de 1a 

desinfecci6n .... 
para escuelas de nmos d6biles 

" " 
4 Secretario 
7 Escribiente 

7 " 

" Horacio G. del Solar 

" Benjamin D. Martinez 

" Hugo F. Sinistri 

" Pastor Lacasa 

" Juan J. Galellno 

" Bernardo Troncoso 

" Genaro Sisto 

" Domingo S. Cavia 

" Cupertino del Campo 

" Francisco de la Vega 

" Guillermo Rojo 

" Juan Divito 

" Ponciano Padilla 

" Julio V. Uriburu 

" Miguel Murphy 

" Arturo Enriquez 

" Ignacio Morello 

" Antonio C. Gallotti 

" Alberto Zwanck 

" Elias Arauz 

" Luis R. Cassinelli 

" Emilio F. BOlldenari 
Don Arturo PaJleja. 

" D. E. Loudet 
Dona Maria N. Villalonga 

Direccio'lI de A "quitectura Ii Inspeccion de Edi/icios 
Item 16 

1 Ingeniero jefe .................... . 
2 Secretario ....................... . 
3 Dibujante proyectista ............. . 
4 Ca1culista (interino) .............. . 
5 Sobrestante ..................... . 

5 " 
6 Auxiliar 

6 " 

Don Ricardo Silveyra 

" Jose Maria Rubio 

" David Mazzocchi 

" Jose Felix Gabutti 

" Juan C. Alba Posse 

" Federico W. Moores 

" Dermigio L6pez Reyna 

" Carlos Gimenez Pastor 
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Obligacion Escolar y Multas 
Hem 17 

1 Jefe .................... . ........ Doctor E~uardo Guien 
2 Auxiliar ...... . ... ... ............ Don J. Antonio Ferro 

"3 Escri bien tc " Ario Rinaldini 

" " Clemente Candia 

llush'aciones IJ Deco"ado Escola,' 
Item 18 

1 Jefe 
2 Fot6grafo 
-3 Ayudante 

iI " 

" 
-4 Encuadrador ....... . ........ .. .. . 

Arckivo 
Item 19 

1 Jefe .............. .... .. ........ . 
2 Segundo jefe ..................... . 

-3 Auxiliar 

iI " 

Don Guillermo Navarro .. 
" Gustavo Parkins 

Dona Clara Luna 
" Zulema Escalera 

" Maria A. Vilanova 
Don Jose Rodriguez 

Don Camilo L6pez 

" Carlos A. Gimenez 
, , Olegario A. Haedo 
, , Martiniano A. Castro 

REORGANIZACl6N DEL PERSONAL FUERA DEL PRESUPUKSTO 

Buenos Aires, Febrero 12 de 1910. 
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Como un complemento de la resolucion dictada con fecha 31 
de Enero ppdo. organizando el personal de presupuesto de la 
reparticion, y a fin de determinar la situacion de los empleado!:! 
supernumerarios estableciendo las oficinas en que deban presta'!" 
servicios y la categoria que corresponde asignarles de acuerdv 
-con sus fnnciones, el Presidente del Consejo Nacional de Edu-
-cacion, 
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DECRETA: 

1°. Organizar el personal de empleados supernumerarios de 
las oficinas del H. Consejo, en la forma que a continuaci6n se 
expresa, debiendo extenderseles su correspondiente nombra
miento en comisi6n : 

Secretat-ia 

Jefe de secci6n . .. . .. ........ .. __ . _ . . . Don Francisco Pereyra 

Auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J J Jose M aria Martinez 

Mesa ele Entradas 

Auxiliar ............................ Don CristObal Escard6 
Escribiente _ ....... . .... _ .. _ . . . . . . . . . 'J F. G. de III. Fuente 

" 
" 
" 

" L. A. Sa.nchez 

" F. C. Shar 

" Lino Fernandez 

Conladuria 

Tenedor de libros de 2" ............. _ " Don B. Castillo Quesada 

" " " ·····.··0.··.·· . 

" " 3" ................ 

" " " ••••••• •• 00.0 ••• 

" " " ••• • 0 ••••• • ••• 0. 

" " •• •• ••• • ••••• • 0 . 

'J " " .......... . . .... 

" " " •••••• • •• 0 • •• 0 •• 

" " " • ••• 0 ••••••••• 

Auxiliar 
········· · ········, •••• • •• 0 • 

Maestro de 3" categoria adscripto ...... 

Auxiliar 
Escribiente .. ..... _ . __ . _ ..... .... ... . 

" 

" Moises Aguirre 

" Luis O. Jimenez 

" Ernesto Molina 

Segundo N. Contreras 

" Juan C. Castex 

" Joaquin Gerones 

" Juan B. Lacoste 

" Juan B. Gaggero 

" Julio San Millan 

" Gabriel P. Molina 

Dona Ofelia Rivera 

Don Ramon F. O'Donnell 

" Ricardo Part 



Seccion admittistrativa 

Deposito 

J efe de secci6n ...................... . 
., " 
" " 

Auxiliar 
" 

" 
" 
" 

Tenedor de libroB de 3" ............. . 

Don SabaLo Divito 

" Horacio Oliveyra 

" Julio Cordoba 

" A.ugusto Oorrales 

" Ernesto Oliva 

" Antonio Samos 

" Enrique Zapata 

" Maximo Torino 

" Sal1tiago Pasarotto 
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Encargado del taller ................ . " D. Bellido,-con goce de la asig-
nacion mensual de SOO sm/n. 

Escribiente ........... . ............. . " Pedro Gache 

" " Roque Lamis 

" " Federico Coulon 

Es tadis tica 

J efe de secci6n ..................... . 

Auxiliar .... .. ........... . .. ....... . 
Escribiente ............ . . .. ... . .... . 

" 
" 

" 
" 

Dona M. S. de Insiarte 

" S. T. Doming'uez 
Don G. Rodriguez Larreta 

" M. J. Sagastiza.bal 

" J. A. Oliver 

" G. Amado 

" C. Una.yla 
" E. Sagastizabal 

A !las Escolal' 

Escribiente .. , ......... ....... ...... . 
Auxiliar del dibujante ....... ....... . 
Tenedor de librOB de 3" .............. . 

Don Pablo Storni 

" Eleutel'io Tiscol'nia 
Agustin Casal " 

«El Monitor. 

'l'raductor 

Corrector ...... ... ................. . 
Redactor .......... . .. . ............ . 

Escribiente ....... . ................ . . 

" 
" 

Don Federico Hartmann 
, , J ua.n Cruz Miguez 

" Enrique Banchs 
" J osefina Bussetti 
, , Aristides Castro 

Raul Bravo 

----------------------------------------------------------------------
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PERSON AL AUXILIAR DE LAS INSPECCIONES TECNICAS 

Inspecci6n de Escuela& de A dultos 

Escuelas N octurnas 

Director de Escuela Elemental......... Don Juan F. Sanchez 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

I' Deoclesio Lobos 
y Subpre· 

captor de Escuela Nocturna ........ . " Jose Sanchez Morillo 

Escuelas Mllitares 

Inspector viajero en comisi6n, de provin-
cias y territorios ............ ...... . Don Victor Pita 

Director de Escuela Militar ... .... . .. . . " Jose N. Orellana. 
I I J. Leyro Diaz " " " 

" " " " Roque C. Otamendi 

Inspecci6n de Econom{a Domestica 

Maestra de labor (1 catedra) ........ Dona Emilia de Finochio 
I' II II II Adela L : de Pita 

" " 
" " 
" " 

Profesor de mUsica 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" 
" 
" 

I I Maria Aldanondo 
I I Marcelina Dutey 
I' Ines C. de Acevedo 

Inspeccion de Musica 

(2 catedras) ...... Don Conrado Fontova 

" " Clemente Greppi 

" " Miguel Mastrogiani 
(3 catedras) .. .... Don Alfonso Rodas 
(2 " ) ...... Dona Victoria Ambrosettt Villa 
(3 " ) .. .... Don Carlos Pedrell 

Inspeccion de Ejef'cicios F'isico& 

Encargada de la secci6n nifias ...... .. Dona Maria F . Castro 
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Inspeccion General de /a Capital 

Eseribiente .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Don Guillermo Alcacer 

" " Domingo J. Saravia 

[nspeccion de Escuelas Particu/111'es 

Maestro de primera categoria adscripto. Don Salvador Natale 
Escribiente . .. . .. 0 0 0 .0 00. 0 0 0 0 0 • 0 0.0 0 0 " Eduardo MoyaD o 

[nspe ccion Medica EscoLar 

Auxiliar 0 0 0 00. 00 , 0 0 0 0.' 0 0 0 o. 0 o. 0 0 000 

" 
Escribiente . 0 0 • 0 •• • •• 0 •• • • •• • 0 • •• 0 • •• 

Dona M. Rodriguez 

" E. de III. Serna. 

" Maria L o Carteau 

Direccion de At'quitectura e [nspecci,;n de Edificios 

a) proyectos: 

Dibujante proyectista .. 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 Don Juan N6vili 

" de I ". 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 00 ' 0 0 00 , " Juan Gelly Cantilo 
" " 1- . . ........... . . . .. . .. . " Alberto 8. Areco 
" " 1a . . . . . . ... .. . . ... . .... . " Bernardo Hadl1nk 
" " 2& . ............•..•....• " Marcelo Mayo! 
" " 2& . .... .... .. . . . ..... . . . " Guillermo Moores 
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:8obrestante 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • " J uoon SaDchez Lozano 

" Eugenio Gutierrez 
oCalculista .. . 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 " N. Roensen 
Escribiente . . 0 0 0 •• 0 0 0 0 • 0 •• 0 • 0 0 • 0 • 0 0 0 0 

,. 
Luis Rojas 

h) repare,ciones y conservac16n de edificios: 

Dibujante de 1" ... 0 0 0 0 ••• 00000000 0 0 0 . 

" copista. o 0.0. 0 0 • 0 • 0 • 0 0 0 • 0 00 0 

" " 
Sobrestante 

" 
" 

Don Alejandro Moy 

" AJpjandro Vidal. 

" Juan Carlos Erramuspe 
, , Eulogio Arauz 

Pedro Frias 

" Enrique Murguiondo 
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Sobrestante .... . ...... . .. . ....... .. . Don Jose L. Tenreiro 
" Jose I Almiron Auxiliar .. . .. .. . . . . ......... . .... .. . 

Eseribiente . .. ............ . . . ....... . " Eduardo Saravia 

Secci6n Provincias 

J nspeetor eneargado de secei6n . . . . . . . .. Don D . 1fin M. G igen I\, 

Secci6n Territol"ios 

Inspector encargado de secci6n . . . . . . . . . Don Cil'ilo Rigiroli 

Obtigacion Escola!' y Multas 

Auxili ar Don Ramon Vivas 

" Dona Corina A, de Ferro 

O/icina de Ilu ,' /!'ociones !f Deco I'udo Escolol' 

Dibujante ... . . . . . . ..... . . . . , . .. . . . . . Don Juan Pelaez 
Escribiente .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Manuel R. Crespo 

A,'chil10 

Eneargado de seeei6n. . . . . . . . . . . . . . . . . Don Francisco A. i:l. de Guzman 

Director de Escuela Elemental. . . . . . . . . ' , Salvador P. Blanco 

Ex posicion Escola1' 

Auxiliar 
Escribiente . ............ .. .. .. . . . . . . . 

" 

Dona Rosa Roux 

" Mercedes Gurruchaga 
" R. Carteau 

O/icina Judicial 

Procurador Don Antonio M. Frog-on e 

" " Florentino del Castillo 

" " Mauricio Nirestein 

" " Alberto J . Austerlitz 

" " Julio Gonzalez 

" " Jose Maria Videla 

" " Ambrosio J, Mitre 

Escribiente (doctor del Campo) ... .... . " Rudecindo Campos 

. ~ ' ........ - " 
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REORGANIZA0I6N DE LA, INSPEC0l6s Dill ESCUELAS NOCTURNAS Y MlLITARES 

1°. En 10 sucesivo las escuelas nocturnas y militares depen. 
mentes del Consejo Nacional de Educaci6n y establecidas en la 
Capital, Provincias y Territorios nacionales, estaran bajo la 
dependencia de la Inspecci6n de Escuelas de Adultos, encargan
dose de elias al Inspector de Escuelas Nocturnas de la Capital, 
senor Jose J. Berrutti. 

2°. La Inspeccion de Escuelas Nocturnas quedara con su ac
tual personal, organizandose el de las militares en la siguiente 
forma: 

Inspector de Escuelas MiIitares de la Capital, Campo de 
Mayo y Arsenal del Rio de la Plata, con la asignaci6n de pesos 
450 moneda nacional, senor don Arturo Rossi. 

r nspector viajero, en collision, de Escuelas Militares de Pro
vinci as y Territorios, con la asignaci6n de pesos 450 moneda na
cional, senor don Victor Pita. 

3°. La Inspecci6n de Escuelas de adultos propondra oportu
namente las medidas que considere convenientes para el mejor 
cumplimiento de esta resoluci6n. 

Febrero 16 

1°. Reorganizar el personal auxiliar de operarios y peones 
de la Direcci6n General de Arquitectura e Inspecci6n de Edifi
cios, del Dep6sito y de la Inspecci6n Medica Escolar, en la si
guiente forma; debiendo la Contaduria, en 10 sucesivo y hasta 
nueva resoluci6n, liquidar sus haberes al expresado personal, 
con arreglo a 10 que dispone la presente resoluci6n: 
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Direccioll General de Arquileclu/'a Ii Inspeccion de E~ificio, 

Personal auxi.liar de operario8 

$ ID/a 

Electricista ...•........ Don Antelio Rossi, can asigDaci6n mensnal de 150.-
Ayndante electricista. . .. Antonio Rossi, " " 100.-
Gasista . ......••.••...• Rafael Gniraldez, " " 150.-
Alba..tiil .••.... Armando Maracchi, " 130.-•• 0 •• 0. 0 

Alba.ii.il ................ Jose Vistolli, " " 130.-
Pintor ..•••••.••...... . Nicolas DalIe, " " 130.-
Carplntero .•••••..... .. • Angel Ghiorzi, " " 130.-
Peon . . ........... R6mwo Santillan, " " 80.-.... 
Peon . .. .. . ..... . . ... . . Jose Castillo, " " 80.-
Peon . .. ..•......• ..... Emesto Alippi, " " 80.-

» Alfredo Cattonar, " " 80.-••• 0 •• _ .. ····.0 . 

II. Deposito 

a) Personal de operarios del Ta.LLer de Refaccione.: 

C a.pataz ca.rpintero ..... Don Valentin Larese, con la asig. mensual de 120.-
Carpintero . Juan B. D6rdolo, " " 110.-• 00 •• •• • 

, 
e •••• o •••• 0 •• Marcos Ninin, " " 100.-
.... • 0 •• .. Jose Landoni, can jomal p. dia habil, de 4.20 

• Juan Rodriguez, " " 4.20 ••••••• 0 • • ,_ 

Ignacio S. L6pez, " " 4.20 · ........ .. 
Gonzulo Varea, " " 4.20 ••••• 0 ••• • " 

Manuel Mendez, " " 4.20 •••••• 0 •• .. 
• Luis S. Massa, " " 4.20 .0. _. 0 ...... 

Francisco Bonacorso, " " 4.20 .0 • • O J •••• O . 

Antonio Alonso, " " 4.20 
Jose G6mez, " " 4.20 

• Pedro Arabia, " " 4.20 · ... .. .... .. 
Ram6n Ferreyro, " " 4.20 •• 0. ,_. 0" ,. 

Pascual Crisafio, " " 4.20 > • ••••• • •• 0 •• 

Jose Ponte, " " 4.20 ..... .. 0. 0 • 

Francisco NUiiez, " " 4.20 • .... . . 0" •• 

Jorge Villalba, " " 4.20 •••••••••• _0 



SecciOl1 administrativa 603 

Lustrador ... '.0. _ •••• Don Jose Figoli, con jornal por dia habil de 
~ Oscar Figoli, " " •••••• e' ••••• 

.. Jose Rusignani, " " • 0 •••••• '0 •• 

Pintor . ... ....••••... . . Angel Palmieri, " " 
» Ricardo Gollini, " " '0 .0 •••• 0 •• • •••• 0 

,. ..... Jorge Catalano, " " .0 ••• ,0_ 

.. Luis B. Perez, " " •••• • • 0.0' .0' •• 0 . 

" Sixto L. Parodi, " " .0 •••• 0 ,_ ••••• 0_' 

» JoaquIn Viegas, " " ••• • •••••• 0 ••• 0 •• 

Ventura Bueno, " " ••. . •••••.• 0_.0 .. 

» Mario Larese, " " •••••••• 0 •• ,0 •• _ 0 

.. Miguel Gardel, " " • 0 •••••••••••• 0 •• 

b) Personal del deposito de utilI's: 

Capataz ..•. ... ...•.... Don Augusto Forjas, con goce de la suma 
mensual de 50 pesos para casa y de la 

asignaci6n mensual de .............. 

Pe6n de la ..•.. ... ... . .. > Nicasio Fig-neroa, con la asig. mens. de 

· la. ..••••••.•• ,' Pascual Barrionuevo, " " 
• 1& ............. Don Santiago Linari, " " .. 1" Juan Neto, " " "- '·0 •• 0 '0_ 

· 1· .............. Emilio Biondi, " " 
· 2& ...... .... ". Arcadio Pagnari, " " ,. 2- .............. MartIn N(tiiez, " " 
~ 2" .... .... " David Mausilla, " " 
, 2" ........... . .. » Dom ingo A. Cerati, " " 
) 2" ............. .. Manuel Tavoada, " " , 2& .•........... .. Ram6n Arredondo, " " 
, 2· ........ . .... Ignacio Avila, ., 

" 
, 2" ..... •.. " ." Alfredo Echegaray, " " 
• 2& . . . Ram6n Blanco, " " .. ," ' . ,-' 

Embalador ••.... Alejandro Morazzani, " " . , .... 
Anxiliar de Embalaje ... G. G6mez Mor6n, " " 

c) Personal del Deposito de muebles: 

Capataz ..........•... ' Don Manuel Castro, con goce de la suma men
S!lal para casa, i contar del 1°. de 

$ !Dfn 

5.-

4.50 

4.50 

4.20 

4.20 

4.20 

4,.-

4.-

4.-

3.50 

3.50 

3.50 

100.-

100-
]00.-

100.-

100.-

100.-

80.-

80.-

80.-

80.-

80.-

80.-

80.-

80.-

80.-

150.-

70.-

Peon de 1& ............ ~ 

Enero ppdo., de. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 50.

Carlos Ninin, con la asig. mensual de 100.-

-----~-----~-----~-~-----~-~-------~-----~-
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$ ~n 

Peon de 2a ...... Don Juan de la Torre, " " 80.-

> 2& .....•••..•••. Jacinto Noguera, " " 80.-

» C)a 
~ Valentin Risimini, " ~ .......... . . . " 80.-. ~a. ••••... ,. Manuel Parada, " . .. . " 80.-

> 2a .. " Antonio Gago, " ••• 0 • . . " 80.-

III. [nspeccion AUdica Escolal' 

Personal auxiliar del servicio de desi nfeccion 

Pe6n ...... .... .. .. Don J. Garbino, con la asignaci6n mensual de 60.-

J. T01'1'es, " " 60.-.......... • 00'.· • 

.. '1' . Garcia, " " 60.-......... .... . ... 
D. Gonzalez, " " 60.-

••• 0 • . .. '0 ' .0' • 

DECRETO REORGANIZANDO EL PERSONAL DE ~ERVIClO DE LA REPARTIOl6N 

Buenos Aires, Febrero 17 de 1910. 

1°. Reorganizar el personal de servicio de la Reparticion, en 
la siguiente forma: 

Presidencia, Mayordomo del Consejo .. Don Pedro Rodriguez 
Secretaria GeneraL ...... " .. . .... . .. . " Luciano Garcia 

" Privada ................ . " Daniel Garza 

Comisiones de Hacienda y Didactica .. " Abel Henze 
Secretaria " Manuel Laurido 

" " Federico Surlin 

" M. Suarez Salgado 

" " Fabio M. Molina 
Mesa de Entradas .. . ....... .. .... . . . " Enrique Montenegro 

" " " Humberto Sciarillo 
Contaduria " Enfemio Amarante 

" " Pantale6n Galeano 
Te80rer1a " Raymundo Polanco 

" " Jose Vazquez 
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Deposito 

" 
" 
" 

"Estadistica 

" 
:Bi blioteca 

" 
" 

"EL MONITOR ........................ . 

OficIDa Judicial (doctor del Campo) .. . 

Inspecci6n General de la Capital ..... . 

" " " 
" " 
" de Provincias ........... . 

" de TerritOI·ios ........... . 

" Medica Escolar .......... . 

" " " 
Direcci6n Geneml de Arquitectura e 

Inspecci6n de Edi:ficios . . .......... . 

Direcci6n General de Arquitectura e 

Inspecci6n de Edi:ficios ........... . 

Direcci6n General de Arquitectura e 

Inspecci6n de Edi:ficios ........... . 

Arquitecto AseBor ............ . . .. .. . 

Obligaci6n EBcolar y Multas ......... . 

" " " 
llustracion EBcolar y Decorado ...... . 
Archivo ............ . . . ..... . ...... . 

" 
Inspecci6n de Escuelas Particulares .. . 
'Servicio de cafe y te ... ......... . .. . 

Ayudante de cocina ....... ...... ... . 

Portero (Paraguay 1661) .. . ........ . 

" (Rodriguez Pena 935) ...... . 

Mensajeros 

Secretaria 
Estadistica ........................ . 
Dep6sito .... ....... ............... . 

Don Santiago Nahnelfide 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
I' 

I' 

" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Jose B6 

Laureano Cacheda 

Joaquin Greigo 

Francisco Montel'os 

Enrique Menendez 

Angel Manara 

Antonio Persino 

Domingo Bellingeri 

Jose Arrien te 

J nan B. Casal 

Oasimiro Monteros 

Pedro Calvina 

Andres Paganini 

Manuel Giiiraldps 

Antonio Vazquez 

Carmelo Alollso 

Gnillermo Alonso 

Luciano Vidal 

Jose Amaya 

Ramon Fernandpz 

Daniel Arrot~ a 

Daniel Gonzalez 

Prudencio Ochoa 

Manuel Crespo 

Ram6n Ger 
Manuel Dalecio 

Ramon del Cueto 

Teodoro Garcia 

Juan Vazquez 

Salvador Intraguglielmo 

Pastor Acevedo 

Don Albedo Alvarez 

" Emilio Castro 
" A dalberto Peflafl.or 
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Pe6n 
Jardinero . . . .. .... . ............... . 

Don Vall'ntin Privicini 
" Rafael Manara 

Sereno " Javier Goldaracena. 

" Jose Cornejo " 
" " Carlos Daire 

" , , Jose Calvifto 

Horario pam las oficinilB 

Disponer que el horario de las oficinas de la Reparticion 
sea de 12 m. a 5.30 p. m., con excepcion del Deposito, personal 
de operarios y serenos, los cuales tendran el siguiente horario ~ 

Empleados del Deposito 

De 8 Ii. 11 a. m. y de 1 Ii. 5 p. m. 

Operario8 de la Repal'ticion 

Horario de verano del 21 de SeptiEm bre al 21 de M.arzo 
De 7 Ii 11 a. m. y de 1 a. 5 p. m. 

Horario de invferno del 21 de Marzo 0.1 21 de Septiembre 
De 7 Ii 11 a. m. y de 12 Ii 4 p. m. 

Sel'e.nos de La "eparticion 

De 6 p. m. a 6 a. m. 

Como complemento de la nomina anterior, publicamos a con
tinuaci6n los nombramientos hechos por el Consejo, con fecha 
17 del corriente mes: 

Inspector General de Provincias . . . , . Sr. Juan P. Ramos 
Director General de Estadistica ... '" Dr. Alfredo Ardoino Posse 
Secretario de Redaccion de . EI Mo, 

nitor, .. . . .. .. . . . ...... . . ......... Sr. Enrique Banchs 



Páginas infantiles 

LOS CU E_N T OS D f M A M A (1) 

111. -Á CAMPO TRAVIESA 

Después del almuerzo, Catalina ha ido á los prados con su 
hermanito Juan. Cuando salieron, parecía el día joven y fres
co como ellos. No era el cielo completamente azul, sino más 
hien gris, pero de un gris más dulce que todos los azules del 
mundo. Precisamente los ojos de Catalina son de ese color 
gris y parecen hechos de un poco de cielo matutino. 

Catalina y Juan van solos por los prados. Su madre es cul
tivadora y trabaja en la granja. No tienen criada qué los 
lleve ni necesidad de ella. Saben su camino; conocen los bos
ques, los campos y las colinas. Catalina sabe ver la hora del 
día mirando al sol y ha adivinado muchas clases de bellos 
secretos naturales que no sospechan los niños de la ciudad. 
El pequeño Juan comprende también muchas cosas de los bos
ques, de los lagos y de las montañas, pues su almita es un 
alma rústica. 

Catalina y Juan van por los prados floridos. Catalina, de 
camino, hace un ramo. Quiere á las flores. Las quiere porque 
son bellas y esta es una gran razón. Las bellas cosas son ama
bles: adornan la vida. Algo bello vale tanto como algo bueno 
y es una buena acción hacer un ramo bello. 

Catalina junta centáureas, amapolas y botones de oro que 
se llaman también coquetas. Junta de esas bonitas flores vio
letas que crecen á la orilla de los trigos y que se llaman es
pejos de Venus. Junta las espigas obscuras de la brizna de 
leche y la cresta de gallo, que tienen crestas amarplas, y los 

(l) Véase EL MONITOR DE LA EDUCACIÓN COMÚN de Enero próximo pasado. 
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lirios del valle, cuyas blancas campan.itas cuando las agita el 
menor soplo, dan un perfume delicioso. Catalina quiere á las 
flores porque las flores son bellas; las quiere también porque 
son adornos. Es una muchachita simple cuyos lindos cabellos 
están ocultos bajo una cofia obscura; su delantal de algodón 
envuelve un vestido unido; lleva zuecos. No ha visto más ri
cas telas que las que visten á Santa María y á Santa Catalina 
en su iglesia parroquial. Pero hay cosas que las niñas saben 
desde que nacen. Catalina sabe que las flores son adornos que 
sientan muy bien, y que las señoras que se ponen ramos en 
la cintura parecen más lindas. Por eso piensa que debe estar 
mejor en ese momento porque lleva un ramo más grande que 
su cabeza. Está contenta de sentirse más linda y sus ideas 
son brillantes y perfumadas como flores. Son ideas que no 
expresa la palabra: la palabra no tiene nada de bastante bello 
para expresar las ideas de felicidad de una niña. Se necesitan 
aires de canción, los más vivos y los más dulces, las cancio
nes más gentiles como «Giroflé, girofl.á» y «Los compañeros 
de la Mejorana». Al hacer su ramo, Catalina canta: «Sola quie
ro ir al bosque» y «Mi corazón le daré, mi corazón le daré». 

Juan tiene otro carácter y otros pensamientos. Es un chico 
atrevido. Todavía no lleva pantalón, pero su espíritu se ha 
adelantado á su edad y no hay espíritu más vlvo que el suyo. 
Mientras tiene asido con una mano el delantal de su herma
na, por temor de caer, con la otra agita su látigo, como si 
tuviese el vigor de un robusto mozo. Ni el mismo mozo de la 
granja de su padre, hace restallar mejor su látigo, cuando al 
traer los caballos del río, encuentra á su prometida. El pe
_queño Juan se adormece en una vaga idea. Ya no se ocupa de 
las flores del campo. Sueña con juegos que son rudos traba
jos: sueña con carretas enlodadas y con fuertes caballos que 
arrancan al oir sus gritos y al sentir sus golpes. Está lleno de 
fuerza y de orgullo. Y así va por el prado, vacilante, trope
zando en los guijarros y sosteniéndose gracias al delantal de 
su hermana mayor. 

Catalina y Juan han ido más allá de la pradera, costeando 
la colina, hasta un sitio elevado desde donde se ven las chi
meneas de la aldea desparramadas entre los follajes, y en el 
horizonte los campanarios de seis parroquias. Allí se ve que 
la tierra es grande y entonces Catalina comprende mejor que 



Pági1tas infantiles 609 

en otra parte las historias que le han enseñado, la paloma del 
arca, los israelitas y la tierra prometida y Jesús yendo de 
pueblo en pueblo. 

-Sentémonos aquí, dice. 
Ella se sienta y abriendo las manos, desparrama sobre su 

cuerpo su cosecha florida. Queda toda perfumada y ya las 
mariposas dan vueltas á su alrededor. Elige y junta las flores; 
une un tono á otro para placer de sus ojos. Cuanto más vivos 
son los colores t anto más le agradan. Tiene ojos jóvenes á los 
cuales no lastima el rojo vivo. Sólo para las miradas gastadas 
de los hombres de la ciudad, los pintores amortiguan pruden
temente los colores. Los ojos de Catalina se deleitan con las 
~1.mapolas. Pero su púrpura frágil se ha ajado ya y la brisa li
gera deshoja en las manos de la niña su corola brillante. En
tonces mira con asombro todos esos tallos en flor y ve correr 
toda clase de pequeños insectos sobre las hojas y sobre las 
flores. Esas plantas que ha juntado servían de morada á 
moscas y pequeños escarabajos, que viendo la casa en peli
gro se inquietan y se agitan. Catalina no se preocupa de los 
insectos. Le parece que son animalitos demasiado insignifican
tes y no tiene por ellos ninguna piedad. Sin embargo, se 
puede ser al mismo tiempo muy pequeño y muy desgraciado. 
Pero ésta es una idea filosófica y para desgracia de los escara
bajos, la filosofía no entra en la cabeza de Catalina. 

Se hace guirnaldas y coronas y se cuelga lirios del valle de 
las orejas; queda engalanada como la imagen rústica de una 
virgen venerada por los pastores. Su hermanito Juan, que 
desde hace un rato está ocupado en dirigir caballos imagina
rios, la ve así adornada y se siente invadido de admiración. 
Un sentimiento religioso penetra su almita. Se detiene; el 
látigo cae de sus manos. Comprende que su hermana es bella. 
También él quisiera ser bello y estar cargado de flores. Ensayt1. 
en vano expresar ese deseo en su lenguaje obscuro y dulce. 
Pero ella lo ha adivinado. Catalina es una hermana mayor; 
una hermana mayor es una madrecita ; previene y adivina. 

-Sí, querido-exclama Catalina-voy á hacerte una linda 
corona y parecerás un princesillo. 

Entonces teje flores, azules, flores amarillas y flores rojas 
para hacer con ellas un sombrero. Luego coloca el sombrero 
de flores en la cabeza del pequeño Juan, que se sonroja de 
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alegría. Catalina lo abraza, lo levanta y lo pone de pie sobre 
una gran piedra. Lo admira porque es bello y lo ama porque 
es bello por ella. 

De pie sobre el pedestal agreste Juan comprende que es. 
bello. Esta idea, lo llena de un profundo respeto de sí mismo. 
Comprende que es sagrado. Firme, inmóvil, con los ojos muy 
abiertos, los labios apretados, los brazos caídos, las manos 
abiertas y los dedos separados como los radios de una rueda, 
le invade una piadosa alegría al sentirse ídolo. El cielo está 
sobre su cabeza, los árboles y los campos á sus pies. Está en 
el medio del mundo. Sólo él es grande, sólo él es bello. 

Pero de pronto suena la r isa fuerte de Catalina, que ex
clama: 

-¡ Qué pícaro, qué pícaro! 
Se arroja sobre él, lo abraza, lo sacude; la grave corona le 

cae sobre el rostro. Ella repite: 
-¡ Qué pícaro, qué pícaro ! 
Y ríe aún más fuerte. 
Pero Juan no se ríe. Está triste y sorprendido de que todo 

haya acabado, de que ya no sea bello. Y le cuesta volver á 
su natural. 

La corona deshecha está desparramada en el suelo y Juan 
ha vuelto á ser igual á uno de nosotros. Ya no es bello, pero 
es todavía un apuesto muchacho. Vuelve á agitar el látigo de
trás de los seis caballos de sus sueños. Los niños imaginan con 
facilidad las cosas que desean y que no tienen. Cuando con
servan hasta la edad madura esta facultad maravillosa, se 
dice que son poetas ó locos. Juan azuza, golpea y se agita. 

Catalina juega todavía con sus flores. Pero algunas mueren 
y otras se adormecen. Pues las flores tienen su sueño como los 
animales y así las campánulas recogidas unas horas antes, cie
rran sus campanas violetas y se duermen en las manitas que 
las han separado de la vida. Catalina se sentiría emocionada 
si lo supiese, pero Catalina no sabe que las plantas duermen, 
ni que viven. No sabe nada. Nosotros tampoco sabemos nada 
y si hemos aprendido que las plantas viven, no estamos más 
adelantados que Catalina, porque no sabemos qué es vivir. 
Quizás no debemos quejarnos demasiado de nuestra.ignoran
cia. Si supiéramos todo, no nos atreveríamos á hacer nada y 
el mundo acabaría. 
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Un hálito ligero pasa en el aire y Catalina se estremece. 
Es la noche que llega. 

-Tengo hambre-dice Juan. 
Es natural que un conductor de caballos coma cuando tenga. 

hambre. Pero Catalina no tiene un pedazo de pan para dar 
-á su hermanito. 

Le dice: 
-Hermanito, volvamos á casa. Y los dos piensan en la sopa 

de coles que humea en la marmita suspensa en medio de la 
chimenea. Catalina lleva sus flores en el brazo, y conduce por 
la mano á su hermanito, camino de la casa. 

El sol descendía lentamente en el horizonte enrojecido. Se 
diría que las golondrinas en su vuelo tocaban á los niños con 
las alas inmóviles. La noche había llegado. Catalina y Juan 
se apretaron una contra el otro. 

_Catalina dejaba caer una á una sus flores en el camino. 
Oían, en el gran silencio, el infatigable canto del grillo. Los 
dos tenían miedo, los dos estaban tristes, porque la tristeza 
de la noche invadía sus -almas. Todo lo que les rodeaba les era 
familiar, pero no reconocían lo que mejor conocían. 

Parecía de pronto que la tierra fuese demasiado grande y 
demasiado viej·a para ellos. Estaban cansados y temían no lle
gar jamás á la casa donde su madre hacía la sopa para toda 
la familia. Juan ya no agitaba su látigo. Catalina dejó caer 
·de su mano fatigada la última flor. Llevaba á su hermanito 
por el brazo y _los dos permanecían en silencio. 

Por fin vieron desde lejos el techo de su casa que humeaba 
-en el cielo sombrío. Entonces se detuvieron y los dos, golpean
do las manos, gritaron exclamaciones de alegría. Catalina 
-abrazó á su hermanito y luego se pusieron á correr juntos con 
toda la ligereza de sus pies fatigados. Cuando entraron á la 
aldea, algunas mujeres que volvían de los campos, les dieron 
las buenas noches. La madre estaba en la puerta, con su gorro . 
blanco, con la espumadera en la mano. 

-Pronto, chicos, pronto, les gritó. Y ellos se arrojaron en 
-sus brazos. Al entrar en la sala donde humeaba la sopa de co-
les, Catalina se extremeció de nuevo. Había visto á la noche 
descender sobre la tierra. Juan, sentado en su banco, con la 
barba á la altura de la mesa, comía ya su sopa. 

ANATOLE FRANCE 
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LA ARAÑA DE ORO 

Fué en un atardecer de sangre ... , en las afueras de la al
dea, á la puerta de su choza estaba Jacinto, el labrador, ju
gando con su perro, cuando vió aproximarse varios monjes 
con amplios hábitos de color gris, llevaban puestas las cape
ruzas que les ocultaban el rostro, dejando ver sólo sus grandes 
barbas blancas y las manos metidas en las anchas mangas. 

Caminaban inclinados, uno detrás de otro, mirando el suelo. 
Cuando cruzaron delante, el labrador descubrióse respetuo

samente; no parecieron notar el saludo los primeros, pero el 
último sin mirarlo siquiera le arrojó dos hermosas monedas 
de oro. 

Recogiólas presuroso Jacinto, miró á los extraños persona
jes que se internaban en la selva, y picado por la curiosidad, 
corrió presuroso en la misma dirección, tomando grandes pre
cauciones para no ser descubierto. 

Internábanse cada vez más en el bosque exuberante y olo
roso, cuyas frondas unificaban las sombras que subían de la 
tierra, al llegar á unos esteros recogieron sus vestidos y pe
netraron, caminando entonces unidos, metían las manos en el 
agua como si buscaran algo, uno sacó pepitas de oro, mien
tras otro corrió hacia una planta próxima de anchas hojas, 
sobre una de las cuales estaba una gran araña como hecha de 
terciopelo negro y tomándola comenzó á pasarle las manos, 
con una caricia suave ... 

Salieron de allí y nuevamente uno detrás de otro, siguieron 
una senda entre grandes árboles. Jacinto los seguía y obser
vaba siempre con precauciones, protegiéndose detrás de los 
gruesos troncos, tirándose en el suelo ó arrastrándose por las 
zanjas. 

El terreno se volvía pedregoso á medida que se aproximaban 
á unas colinas rojas de origen granítico, bajaron al cauce de 
un pequeño riachuelo y caminaron por él hasta llegar á las 
fuentes que le daban origen, el agua brotaba del pie de una 
peña cubierta de helechos, abriéndose en la parte superior 
una gran abertura por la cual penetraron. 

Pasado un momento entró el labrador, atravesó un corto 
trecho sumido en la obscuridad, y luego vió todo sorprendido 
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un gran templo de piedra, todo iluminado, las paredes llenas 
de nichos, contenian grandes urnas de cristal. 

Los monjes rodeaban lma mesa, pareciendo celebrar un 
conciliabulo, luego saco de entre las ropas el mas pequeno 
a la arana y la colo co sobre ella, donde muy pronto entre las 
exclamaciones alegres de estos y el mudo asombro de Jacinto, 
fabrico su tela que estrechaba r{tpida hasta formar una malla 
dorada, que plegaba hasta formar una bolita de oro, y luego 
otra, y otra ... 

Cuando los monjes abandonaron el templo penetrando pOl' 
una puerta lateral, el labrador acercose, tomo la arana e in
troduciendola entre sus ropas desando a todo corrElr el camino 
hecho para satisfacer la curiosidad, que 10 inicio en prodigios 
y Ie aseguraba en la posesion del extrano animal una fortuna. 

Llegado a su casa, examino los alrededores para asegurar
se de su soledad, penetro en ella, cerro con mil precauciones 
la puerta y a la luz de una vela hizo trabajar Ii la arana, una 
gran cantidad de pepitas de oro que siempre eran pocas para. 
su avidez. 

Pas ada media noche sacudieron violentamente la puerta, 
oculto todo en un cajon, abrio lma ventana para cerciorarse 
de 10 que pasaba, era una pobre, que se habia extraviado y 
solicitaba permiso para pasar la noche. Jacinto la trato con 
dureza, la despidio con insuItos, haciendola correr con su 
perro. 

Luego sentose cerca de su mesa, derramo en ella todo su 
tesoro, y tomando el oro a pufiados 10 dejaba escapar para 
deleitarse a su contacto, a su vista y a su sonido armonioso. 

Su rostro irradiaba jubilo, cuando de sub ito retiro las ma
nos con un gesto de espanto ... todas las pepitas de oro se 
habian transformado en inmundos reptiles. 

COl'rio hacia un rincon de la choza y vio a los monjes, se 
prosterno implorando perdon y estos, mirandole sonrientes e 
ironicos, Ie hicieron el mismo gesto negativo. 

ROLANDO DE RAFAEL 

Buenos Aires, Febrero de 1910. 



REVISTA DE REVISTAS 

.. La Ledur a" 
La obra de Lombroso 

Por Pedro Dorado 

Extractamos de un articulo publi
cado en la irnportante revista espa
nola c La Lectum» los siguielltes 
panafos, sobl'e 1a obra de Lombl'oso, 

que tienden a ampliar y a diluciuar las ya tan discutidas doc_ 
trinas del extillto maestro, 

II E,;tamos, pues, en el casu de preguntarnos con t'especto a 
Cesar Lombt'oso (igual que con respecto a todos los demas 
hombres, pero ahora Ie toca el turno a el) que rastro queda 
de su paso por el munuo y en que tanto ha contribuido aba
cer la historia-que todos, aun sin quererlo ni sabel'lo, hace
mos -y a acrecentar el legado de biettes que el siglo XIX y 
los comienzos del xx entregaran a los siglos posteriol'es_ 

Hay un signo bastante significado (aunque no siempre Sf a 
infalible) por el cual ittfel'ir la obm lombrosiatta, y es que el 
nombre de su autor ha sido, durante los ultimos tiempos, de 
los mas univel'salmenLe populul'es, Rat'O Set'a, en los circulos 
de personas de las q lie se dicen cuando menos medianamente 
ilustl'adas, aqueUa de entre estas que, no s610 ttO baya oido 
pronunciar tal nombre, sino que basta no tenga alguna idea 
de 10 que el l'epre3enta en el muado social contemporaneo y 

por qlle se 10 invoca. Para la gente Zeida, que lea pOL' 10 menos 
pet'i6dicos, que asista a reulliones publicl:lS 6 que se roce con 
intelectuales, incluso de no menos alta significaci6n, Ia voz 



Revista de revistas 615 

dombrosiaHo es suficien temente conocida y expresiva. La «es
cuela lomurosiana., la «antropologia crirllinah, el cdelincuente 
'natoD y otras denominaciones tales como e~tas, son a la bora 
presente, y desde hace tiempo, mercancias admitidas en el 
mercado universal intelectual Y en la literatura cientifica de 
los ultimos decenios, es de las pocas que hlln pasado todas las 
fronteras y metidose en todos los rincones, al lado de otras tres 
o cuatro, como las de Tolstoy, Ibsen 0 FI'anee, pOl' ejemplo. 
Sielldo digno de notal' que, mieutras las de los Otl'OS cones
ponden Ii litel'atos profesionales, siempre mueho mas aprecia

·-dos y' conocidos entre el gran publico, Lombroso ha penetrado 
·en el dominio de la masa a titulo de hoolbre de ciencia. Yo 
no se si de una .treintena de afios aca hahra bauid0 otro al
guno de estos (salvo, si acaso, Darwill) que, POI' el lado de la 
populat'idad, baya conseguido ponerse a su altura. Su firma y 
sus dictamenes ha sido solicitados y cotizados como los que 
mas. 

Algo de extraordinario .lebia de babel' en ei. Y 10 que habia 
-era esto, pl'incipaimente, a juicio mio: un gran agitador de 
ideas y, pOl' consiguiente, de multitudes; COli agitacion interna· 
-se entiende. Donde ponia la mirada y la pluma, introducia la 
inquietud. Era el filol)cista POt' excelencia. EI puso muy de 
relieve la indole y los efectos del misoneismo (palabra que el 
mismo invento, sino me engafio, como talltas otms); pero a el 
hasta donde cabe,-pues los !imites de la invenclon y de la 
originalidad son muy estrechos-Ie cogio poqui~imo este de
fecto mental, si defecto puede Ilamarsele. Toda su manAra de 
ser intelectual era, pOl' el contrario, inllovadora y sumamente 
inquieta. Yo me 10 figuro a veces colocado al margen de la 
esfera del mundo, descontento a todas homs de la marcha 
tt'anquila y reposada de este, y dandole constantemente PUll
tapies para que se agite y -despiet'te de su motiorra. i Ouantos, 
pero cmintos problemas no ha planteado, Ilnos mas bondos y 
tra cendentales y otros menos! Las manotadas de semilla 
mental pOl' Lombroso e parcidas a los euatro vientos, Uaman
do la atencion sobre problemas en que nadie. 0 apenas nadie, 
1a ponia, dat'an materia de investigacion y discll~ion a los es
.tudios; quien sabe pOt' espacio de siglos, cuanto mas de lus-

24 

-----.-~~-----------~--
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tros I Pudiera muy bien ocurrir que, al cabo de cierto tiempo,. 
todas las afirmaciones cOllcretas que el difunto maestro de ' 
Turin hizo, todas las construcciones que personalmente levan
to, 0 sea en suma, toda Sll doctrina y todo su sistema, sa· 
vinieran abajo y quedaran, con harta razon, abandonadas y 
euterradas para siempre. Su obra pnncipal, sin embargo, 
permaneceria incolume; la gloria de haber dado el impulso. 
seda en todo caso suya. 

Bien i3abiu.o es que el mayor defecto achacado a Lombro~o· 

. POI' sus criticos es eJ de la ligereza, el de la faCilidad, a ve
ces increible, con que sobre la punta de una aguja, que ";s 
como decir sobre poquisimos y aun no bien observados ni 
comprobados hechos, se atrevia a levantar todo un edificio de 
hipotesis y de teorias, a las que, sin grandes escl'upulos ni 
l'eservas, atribuia el caracter de certidumbre. No es extraBO. 
Ello es un efecto estrechisimamente enlazado con la aludi~ 
condicion mental de los hombres como ei. Se trata de ardi
lias intelectuales que todo 10 l'evuelven, sin posarse, pOl'que 
no les es posible, ' en ningun sitio. De aqui, v. gr'. sus fre· 
cuentes rectificaciones, de las cuales tuvo tantas el autor ita
liano. Pero, en cambio, Icuanto beneficio proviene de esa agi .. 

...-I. 

lidad! EI mariposeo no es infecundo; antes bien, gracias al 
buen olfllto y a la rapidez y acierto en la fUllcion, saben ta
les espfl'itus sangrar basta 10 que tenian por terreno esteril 
las gentes vulgares, que diariamente 10 estan hollando con sus 
pies, y encontrar ell el mismo recuerdos abundantes de vida 
y de riqueza. 

uLombroso fue un hombre a quien Ie cuadran tanto como 
al que mas la calificacion de «repl'esentativo). Para mi no 
bay duda en esto, y solo asi creo yo puede uno explicarse 
la gran l'esonancia de su nombre, si la masa no se hubiera 
encontrado dispuesta a ayudarJe-con cOllciencia 6 sin con
ciencia-a hacer un sitio a S1l labor y a l'ecibir' con simpaUa 
sus ensenanzas (basta aquelJas que no se quiel'e aplaudir 
pero que dejan siempre surco en su mente), los empeiios lom
brosianos bubiel'an resultauo baldios 0 poco mas, y en nadie 
hubieran encontrado eco. Porque no ba sido asi, es pOl' 10. 
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que el lombrosismo constituye hoy, quierase 0 no, desde dis
tintos puntos de vista, un problema candente, del que, jUllto 
con otros, no es capaz de desentenderse y de desinteresarse la 
conciencia social contemporanea (en los pueblos que se dicen 
civilizados), en ninguna de las dos formas en que se Ja suele 
desdoblar, 0 sea la popular y la culta, cientifica y reflexiva. 
De manera que cabrfa llegal' a la conclusion siguiente: las 
teorias lombrosianas ban conmovido a los espiritus, porque 
los espfritus eran ya lombrosianos, con independencia del 
mismo Lombroso, y aun cuando Lombroso no bubiera ni exis
tido. 

Una observacion ligera tocante a esto, tiene relacion muy 
inmediata con el asunto, aunque podl'ia tam bien dejarse Ii 
un lado, pOl' incidental. Los factores y secuaces de la deno· 
minada Escuela italiana de antropologia criminal, no obstante 
que se confiesan deterministas y que, como tales, debieran 
proscribir toda idea de merito (si bien, acaso, aun dentro de 
indeterminismo cabe y se impone esta proscripcion), andan y 
ban andado siempre muy celosos de recontar las que lIevan 
contraidas. 

Hasta las doctrinas y las innovaciones legislativas que nu· 
da, 0 apenas nada, tienen que ver con ellos,-por haber sido 
v. gr. formuladas 0 puestas en practica antes de la aparicion 
de dicha escuela 0 alii donde no alcanza el radio de accion de 
la misma procuran inscribirlas en su babel'. No suelen ha
cerse cargo de que, sin ellos, la vida social se encontraria 
poco mas 0 menos en el mismo punto en donde al presente 
s~ halla. POI' eso, como si tratara de algo enteramente inven
tado por ell os, sin precedente en la historia y que jamas hu
biera venido a la vida a no ser mediante su obra, estan con
tinuamente bablando de «nuestra EscuelaD, de sus servicios, 
adeptos, ctc. Lombroso estuvo siempre en esta texitura. Con 
la particulal'idad de que singularizaba mas que nadie y se 
atribuia principal y exclusivamente a el solo los aludidos me
ritos. Para el ya no se trataba, pOl' ejemplo, de la Escuela 
de «variosD (de ]a nostra scuola), sino de la Escuela personal 
«suya» de la mia scuola). 

Habia tomado, al parecer, demasiado en serio 10 de fundador, 
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mesias y ponWice. Con toLlo, no se puede menos de I'econocel' que 
Lombl'oso, Ileg:wdo a la hOl'a precisa, ha sido como el foco 
que supo l'ecoger, pam I'eflejat'la y esparcirla de nuevo pre
via una l'eelaboraci611 doctrinal pro pia 6 sea refinandola, de· 
puralldola, organizandola y colocandola refiexivamente en su 
sitio, una exigencia social sufidelltemente madura, que se ha
Haba en SIl mayor parte latellte, pujando POI' salir a la luz 
pam ocupar un puest.o bien visible, y la cual habia hecho en 
distintas ocasiones y en diversos lugares su apal'icion mas 0 
menos sistem{ltica, insistente y ruidosa. 

Por donde quiera que p['eguntemos acerca de Ja obra de 
Lombroso y de la significacion de la misma, encontraremos 
poco mas 6 menos la misma respue8ta. Iguallas gentes poco 
enteradas dil'ectarnente de ella, que las muy conocedoras, nos 
dil'all que Lombl'oso es el padre de la Antropologia crimillal, 
y que en el cultivo de esta materia es en 10 que consiste su 
{Jaractel'istica. Ami, cuando menos, no me 10 pal'ece. Yo he 
encontrado que la preocupaci6n fundamental de Lombroso, 
aquella que 10 h3 tenido inquieto toda su vida de pensador e 
investigador, dig{lmoslo asi, no reviste indole penal sino que 
la reviste psicol6gica. Es el pl'oblema del hombre y de la ac· 
tividad humana en gener'al 10 que ha absol'bido todas sus 
fuerzas espirituales, pal'a contl'ibllir a cuya soluci6n ha fijado 
su vista, entl'e otras mil cosa!'!, en el estlldio de aquella parte 
de la humanidad que eonstituye I'll mundo lIamado delin
cuente. 

Lomuroso debi6 sentil'se desde muy pronto angustiado pOl' 
la necesidad, cad a vez mas a~remiante en la mentalidad con· 
temp:H<lnea, de dar satisfactol'ia contestacion a leL siguiente 
pregunta: ~cual e3 el mecalli"m) deterrninador dal acto hum-t· 
no? ~ que factores 10 constituyen, y cuil es el valol' de cada 
uno de ellos? Lo revela toda su obra. La., publicadas pOl' el 
son au~ndantisimas, en cantidad que para un hombre s610 
[lueLie ser calificada de enorme. Pel'o qlli7.a ni siquiera uno 
solo de sus inllumerable3 e3cl'itos, <tUll 103 meramente ocasio· 
llales y de import.ancia relativamente recluci ,11, cae fuera clel 
teneno de Ia psico Jogfa. 
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Lo que si cabe anudir es esto: que su orientaci6n estuvo 
casi siempre dirigida pOl' los derroteros de la psicologia mor
bosa y anormal. En toda su labor se dilata continuamente el 
psiquiatra, el pskopatologo. 

Los insanos y anormales de espiritu son los sujetos que 
preferentemente estudia: el loco, el criminal, la prostituta, el 
epileptico, el iOluedl moral, el genio, el vagabundo, el dese
quilibrado y neurotico, pOl' cualquiera de sus mil variadas 
formas. 

Sobl'e cosas de antropologia criminal-capitulo de psicologia 
anol'mal y morbosa, y, pOl' pOJ' 10 tanto, de la psicologia ge
neral- el profesol' turilles ha ejercido, pudiel'amos deciJ', por 
10 menos hasta ciel'to punto, una verdadera dictadura, 

Y (en que consis te esa antropologia criminal lombrosiana? 
Yo la reduciria, en 10 que de mas lombrosiallo y caracte

ristico tiene, a las dos consabidas tesis 'del criminal nato y 
del tipo delincuente. Tesis que vienen al cabo a fundirse en 
una sola, y que representan, me pal'ece ami, dos de las mas 
bondas intuiciones psicologicas que los hombres han tenido 
hasta el presente, y las cuales, pOI' impulso del lorn brosianis 
mo, juntameute con otros illflujos concomitantes, estan en Ca
mino de pasat' desde el terreno de un mero entrever 6 sospe
char irreflexible y como illjustificado, al de la afil'maci6n doc
trinal perfectamente consciente y apoyada en base firme de 
observacion y razonamiento. 

PorIa grundisima trascendencia que ambas tesis ofl'ecen, 
es quiza, mas que nada, por 10 que ban conmovido tar. violen
tamente las almas, y por 10 que el lombl'osianismo cOllstituye 
y constituira un problema irremisible durante mucho tiempo. 

Lombroso ya murio, pero, pOl' el aspecto a que me re .. 
tiero ahora, creo que tendremos Lombroso para rato.> 

Ha llegado a lIuestl'U mesa la elltRevista de Derecho, Histo-
ria y Letras» trega correspondiente al mes de Fe-

brero (ano XII) xxxv con el siguiente 
sumario: B. J. Montero.-Estudios sociales.-Apuntes para mi 
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futUl'a presidencia. M. Ruiz Moreno.- El General Urquiza en 
la instruccion publica.-A. Maligne.-El paso de los Alpes y 
de los Andes.-Anibal, Napoleon, San Mal'tin, T. Centeno.
Guert'a eutt'e Rosas y Santa Ct'UZ (1832-1839), C. Ricci.-La 
inscl'ipcion para el monumento a. la indepelldencia. A. Car
doso. La navegacion a vapor en nuestros rios - R. Hogg. La 
crianza del ganado.-Ciencia y arte. n. A. Orgaz. Argenti · 
nismo y extranjerismo. T. Seguy.-Diario del bergantin de 
Guerra Genet'al Belgmno.-Lady Susan Towney.-Rett'ospec· 
to historico.-E. S. Zeballos.-Edieion Sudamericana de uThe 
Thimes»-Sur America en 1909-Diplomacia desarmada, Ana
lecta, Bibliografia, etc. 

"Boletln de la Instituci6n 
Libre de Segunda Enseiianza" 
Notas sabre la enseiianza prima ria 

en Bruselas 

El profesor don Angel do Rego 
ha visitado detenidamente una de 
las escuelas moclelos de Belgica, la 
numero 7, instalada en la calle 

Haute 255. La disposieion del edificio de tres pisos consiste 
en un gran salon central cubierto de cristales, con galerias en 
que funcionan las 28 clases de que consta la escuela. Los 
alumnos matriculados ascienden a. 1.150, divididos segun su 
desanoll0 inteleetual en tres series: anormales, retrasados y 
muy retrasados. Cada gmdo se compone de dos 0 tres seccio
nes. Las clases estan admirablemente limpias y por todas 
partes se ven plantas que los mismos ui6.os cultivan. Los pu
pitres son de dos asientos y en algunas clases individuales. 
Tienen un sistema de calefaecion pot' aire caliente. Se da a 
los ninos una sopa escolar que cuesta cinco centimos pOl' niOo. 

Al ingresar los niOos en la escuela son sometidos a. un exa
men medico, y cada uno tiene una ficha antropometrica. EI 
director lleva un registro con las notas salientes de cad a 
alumno, resultado de un interrogatorio, hecho con discrecion, 
acerca de los medios de vida de la famtlia y de todos los an· 
tecedentes necesarios para conoeer el temperamento del niOo, 
el caracter, etc. Si del examen resulta que el niiio es anormal, 
va a for mar parte de una de las secciones de la clase espe
cial. 
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Todos los dias los ninos son examinados en su aseo perso· 
n ul, y los que no estan perfectamente limpios pasan a lavarse 
bajo la vigilancia del maestro. Por 10 menos una vez a la 
semana cada nino toma un bane de ducha a 32 grados. Para 
este objeto la escuela dispone de 14 gabinetes. Los ,alumnos 
de la seccion supel"ior reciben semanalmente una leccion de 
natacion. Todos los ninos llevan el pelo corto; la escuela tie· 
ne un peluquero a su servicio. 

A los niDos debiles se les suministra en invierno una emul· 
sion de aceite de higado de bacalao y en verano un compuesto 
ferruginoso. Semanalmente cad a seccion pasa un dia en el 
campo, y a menudo se organizan excursiones escolares Ii ori
lias del mar 0 Ii la montana que duran hasta quince dias. 

En casos de accidentes ocunidos a los ninos en la escuela 
el director y los profesores son responsables y deben pagar 
una indemnizacion Ii la familia . De aqui que muchos maestros 
s e aseguren en com panias especiales. 

La ensenanza esta basada en la intuicion. Siempre se utilizan 
objetos, y cuando faltan se recut'l e a las proyecciones lumino· 
sas, la fotografia 0 la lamina. En el es tudio de las ciencias 
naturales se procura que el nillo conozca en vivo el animal 0 
la planta. 

EI maestro es libre en su clase: prepara su prograllla y 10 
-sigue segun su criterio. 

En cuanto Ii los trabajos manuales, hay que observar que 
.todoll los alumnos modelan. 

Es obligatoria la escritura recta. 
La disciplina es buena a pesar de que no existen castigos. 

Se trata de corregir poria persuasiolJ. 
Hay una clase especial Hamada de observacion. Se divide 

-en dos secciones: la primera esta formada con aquellos ninos 
que los maestros creen que su desanollo intelectual no es 
normal; en ella permanecen en observacion has ta que profe
sores especialistas indican el grupo escolar en que deben ser 
colocados. Si el nino presenta anomalias 0 pel'tul'baciones 
mentales, pasa a otra seccion donde se Ie da tratamiento apli· 

-<lado. Alii recibe una ensenanza adecuada constituida princi· 
!palmente por ejercicios para la educacion de los selltidos y de 

- - --- - -- --------------~-~-------~-~---
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la atencion, lenguaje, dibujo, canto, gimnasia, juegos y trabaj o> 
manual en papel, costura y modelado. 

«Bulletin de I' Alliance 
Se ba repartido l'ecientemente el' 

Boletin trimestral de la Alliance Fran-
fran \raise, 

~aise, asociacion constituilia para la 
propagacion de la lengua francesa. Trae una cronica detallada 
de la distribuci6n de premios prepal'ada porIa sociedad a los 
estudiantes del frances de las escuelas publicas y privadas de 
la Capital. El acto se celebro en la Casa Suiza, con extraor
dinaria asistencia. Participaron cerca de 150 estudiantes que
recibieron los diversos certificados de diploma superior, di
ploma de ca pacida d, y certificado de estudios elementa les. 
L'Alliance Fran~aise tiene Sll local en la calle Venezuela 634 y-
es su presidente el senor Augusto P. Potel. 

Boletin de Education 
Es la I'evista otlcial de la Direc-· 

cion General de Escuelas de la Pro
vincia de San Junn. Se han publicado ultimamente en una 
sola entrega los numeros 12 y 13 con este sumario: 

La provincia de San Juan, pOl' V. Martin de Maussy, ar
tieulo que reseiia especialmente la ot'ografia de San Juan; EI 
aseo en la escllela, pOl' V. A. 0.; Formaci6n subtr6pica; For
macion del Chaco y For macion bisesopotamica, tres articulos. 
que denuncian especial preparacion en su alltor, consagrados 
a la flora regional argentina; Conferencia dada en el Colegio. 
NciCional por el doctol' Juan P. Tierney, versa sobre la pel'so
nalidad del geller'al San Martin; La geometria relacionada con 
el lenguaje, se titula la colaboracion firmada pOl' Dolores Bar
boza' C. 

En este numel'o se c0ntinua publicando el trabajo de Juan 
de Dios Jofre sobre la escritura y 1a Iiteratura antigua y mo
derna segun la historia, y los estudios hist6ricos del mismo· 
autor que tratan del !~enio argentino en Chile. Maria Teresa 
Vidart escribe sobre la ellsenanza en los grados supel'iores y 
J. Aurelio Ramos sobre la ensenauza de la aritmetica en V y 
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VI. Hay otros articulos de J. Godoy y de Ester R. Aguiar 
y cierra la revista la parte oticial que consigna las sesiones 
del Consejo General de Educaci6n. 

Director general: Alberto Jameson PI'ecilla. 

"Revista de Instrucci6n 
Publica" 

La secretaria del Ministerio de Ins
trucci6n Publica de Bolivia publica 
desde hace dos alios una revista pe

dag6gica preparada con especial atenci6n que la bace distin
guir entl'e las publicaciones de ese pais. Nos ban llegado los 
dos ultimos numeros; son los que corresponden a los meses 
de Marzo y Abril de 1909. Su texto, firma do por nombres 
conocidos en materia educacional, Bena sesenta paginas. Apa
nce por la imprenta La Universal, de La Paz. 

H. Issaurat, continuando sus breve~ 
eManuel gentkal de l'lns- pero excelentes escritos sobre peda-

truction primaire •. 
gogia pn'lctica, algunos de los wales 

La preparad6n de la c1ase 
habl'an tenido ya ocasi6n de apreciar 

en estas columnas nuestros lectOl'es, expone en el que nos 
ocupa utilisinlos consejos a los maestros sobre la preparaci6n 
tie la clase. 

Cada uno, dice, la pre para a su manera. Pero bay una for
ma buena y una mala de hacerlo y, en esto no se reflexiona 
bastante. 

Algunos maestros abren simplemente los libros de uso en 
su clase y los siguen paso a paso, sin cambiar nada en el or
den adoptado, sin omitir lecci6n alguna, reprodnciendo basta 
las preguntas y los men ores ejercicios propuestos por los au
tOI·es. lQue estudiaran los tales, mensual y anualmente, pro
cedieodo asi? Poco les importa, lacaso los libros estan confor
mes con los program as? lLos autores no son bastante compe· 
tentes para la eJecci6n de las lecciones y de los ejerciciosr 
(No tienen ellos buenas razones para seguir el orden que han 
adoptado?-Son esos mismos maestros los que se quejan fiUY 

a menudo de la extension desmesurada de los programas y de 
la imposibilidad de reeorrer-ios moderadamente. 

----------~~--------------------------~-------
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Otl'OS establecen, al principio del mes, un programa men
sual, determinan las lecciones a darse en cada materia, y se 
preocupan al fin del dia de preparar las lecciones para el si· 
guiente; elegir en los libros, los periOdicos pedagogicos 0 en 
las compilaciones personales, ejercicios destinados a completar 
las lecciones. 

He ahi para los cuadros. La preparacion es mas 0 menos 
profunda en seguida y anotada, sea en los cuadernos dia POI' 
dia, sea en registros especiales para cada materia, con hojas 
blancas que permiten su modificacion anualmente, sea en fe
()has clasi ficadas. 

Esos dos sistemas de preparacion presentan inconvenientes. 
Servirse del libro, es sin duda seguir un orden y el metodo 

no es negativo de todo resultado. Pero es olvidar que las lec
dones y los ejercicios no han sido preparados en nota de 
nuestra clase en particular; que pueden inspirarse mas 0 me
nos razonablemente en el espiritu de los programas, ser de· 
masiado extensos 6 no serlos seglll1 los casos y los medios. 
Es sobretodo coartar to do esfuel'zo de in vestigacion, de coor
dinacion, de adaptacion pel'sonal pOl' parte de los alumnos. 
Es suicidarse intelectualmente, porque nuestr'o espil'itu no se 
mantiene vivo, flexible, sino por el ejercicio y el esfuerzo. Es 
prepararse a realizal' esta monstruosa contra 'iicci6n: un espi· 
l'itu rnuerto encargado de despertar las jovenes inteligencias! 

Determinal' al principio de cad a cla'ie el camino a recorrer; 
pl'eparar diariamente lecciones y ejercicios, es 10 mejor. Pel'o 
es todavia imperiecto. 

tC6mo, pues, preparar la clase? Antes de la terminacion de 
las vacaciones es necesal'io establecer los programas mensua
les para cada materia y por todo el afio. Trabajo difi cil , que 
se hara con los programas oficiales en mano, de:!pues de ha· 
ber determinado el numero de lecciones de cada mes. Deci
mos programas oficiales en mano, porque son una buena guia. 
Esto no significa en manel'U alguna esclavizarse a ellos, ni a 
los libros. Cor'l'esponde a nosotros hacer la separacion entre 
10 esencial y 10 accesorio, considerar 10 que mas interesa a los 
alumnos aprender, dados su desarrollo intelectual, su expe
riencia perso.'lal, el medio en que viven. En efecto, los pl'O' 
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gramas no son imperativos en su integridad: son c.guias utiles» 
como los ha ltamado Julio Simon. 

Al fin de cada mes se fOl'ma una lista de las lecciones del 
siguiente y se preven las modificaciones necesarias. 

En fin, cada dia se prepamn para el siguiente lecciones y 
ejercicios. POI' ella no entendemos en manera alguna indica
ciones vagas, un numero y una pagina. Un plan se impone 
para la leccion: es necesario marcar claramente el asunto, 
deJimitarla francamente si qui ere hacerse una impresion neta 
y fuerte sobre los alumnos. 

El ejercicio debe tener un fin: es necesario indicarlo. 
Poco diremos de Ja forma de la preparaci6n. Podria no 

existir y ser real. Pero es conveniente escribir para pl'obar 
nuestras preocupaciones, para aJiviar la memoria, para enri
quecer nuestra experiencia pedagogica. Bajo este punta de 
vista, el sistema de los cuadernos es malo, porque es necesa· 
rio recomenzar todo cada ano. Los registros especiales con 
hojas blancas para las anotaciones y modificaciones: son pre
tedbles. Sin embargo presentau un inconveniente: que son he
chos bajo un cierro orden que puede tenerse necesidad de 
modifical', 10 que deja de tener dificultades. EI sistema de las 
fichas es el mejol': se plegan a cualquier orden, permiten la 
refundacion rapida, la modificacion cuotidiana. La preparacion 
diaria se limita entonces a la formacion de un expediente 0 
carpeta tambien diaria, que basta reveer, corregir y completar 
si es necesal'io. 

Comprendida asi la prepal'apion, queda pOI' hacer Is, clase 
conforme a elta,-lo contrario se observa algunas veces; co
rregir, enriquecer sus notas despues de una prueba. Es asi 
como se adquiere una experiencia pedagogica cada vez mas 
segura. En resumen, preparar la clase es una obra en tres 
partes en que se marca la fuel'za y la seguridad de nuestl'O 
espiritu, en que se revela nuestro saber y nuestra sagacidad 
psicologica. Ademas, es la mejor manera de dirigir nuestros 
esfuerzos y asegurarles buenos resultados. Quiere esto decir 
que debe uno aplicarse a ella con empeno y soJicitud. 
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~Boletfn del Ministerio de 
~elaciones Exteriores y 
Caito •• 

Contiene esta entrega de 220 pagi
nas tres publicaciones: informe con
sular sobre el movimiento industrial 

PubU.acl6n quln.enal. de Turin, exportaciones directas a 
Tomo xxv. N° I-Bueuos Airel d Italia y exposicion in ustrial de 1911; 

informe del consulado argentino en Bremen correspondiente ' 
al segundo trimestl'e de 1909, con trece capitulos dedicados 
especial mente al movimiento comel'cial y demografico; y me
mol'ia de la comision asesora de asilos y hospitales regionales, 
en que se da lJuenta extensa de los trabajos realizados pOl' 
dicha comision desde el 16 de Julio de 1907 hasta el 31 de 
Diciembre ultimo. 

Hemos recibido el Ilumel'o 21 
"~evista del Jardin Zoologico" conespondiente al mes de Ener<} 

ultimo de esta hermosa publicacion tl'imestml dirigida POI' don 
Clemente Onelli, directol' del Jardin Zoologico de la capital. 

Trae el siguiente sumario: Idiosincl'asias de los pensionistas 
del Jardin Zoologico.-El Dil'ectol'.-En el Mundo de la Ga
rrapata.-Dr. Fernando Lahille.-Observaciones sobre el tacto 
de los elefantes.-C. O.-Anecdotas de ps icologla zoologica.
Clemente Onelli.-Vida social zoologica.-El Jal'din Zoologico 
en el 1909. resumen administrati vo y cuadros estadisticos. 

Revistas como esta deberian tenel' la mayor difusion posible, 
especialmente en las escuelas, pOl' sel' una buena contribucion 
al estudio de los ani males. 

"Ideas y figuras" 

trada que aparece 
Alberto Ghiraldo. 

"Ars" 

Hemos recibido los numeros 23, 24 
y 25 de esta importante revista ilus

periodicamente en esta ciudad y que dirige 

El numero 9, conespondiente al 
mes de Febrero, trae como siempre 

una buena informacion artistica. 
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"EI Boletin de la Sociedad Hemos recibido el numero corres-
Protectora pondiente al lode Febrero de esta 

de Niiios Desvalidos" revista 6rgauo de la .Sociedad Pro-
tectora de Nii'i.os Desvalidos», que contiene un buen material 
de lectura. En sus paginas vemos la publicaci6n de los himnos 
nacionales al'gentino, uruguayo, paraguayo, chile no, boliviano 
y brasilefio. 
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EI arte en la enseiianza prirnaria.-La edncaciOn fisica en Belgica.-La instrncciOn pl'i
mada en Mejico.-Tutela oficial sobre los niiios.-La inspecciOn de escnelas en 
Cnba.-EI premio Nobel en 1909.-La salnd de los ninos y la edncaciOn.-La 
reform a de la enseiianza del dibnjo en Franeia.-I,a eseueJa superior de
Franefol't-del.Mein.-Una institneiOn nneva en lit Universidad de Cincinnato. -La 
enseiianza soperior en Francia.-Instrocciones esrolnres para el caso de in
cendio.-Las escneJas al aire libre. 

El arte en la ensefianza primaria 

En el Congreso de Gobierno Municipal que en el mes de Di· 
ciembre se celebro en Barcelona, el senor Manuel Rodrigue? 
Codolli, critico de arte, dio lectura Ii una comunicacion sobrs. 
el tema que titula este suelto. Su trabajo, que consta de tres 
plJ,rtes breves: «EI ambiente escolar y el pintoresco», «Ense
nanza de la historia del arte» y «Ensenanza del dibujo», ter
mina pidiendo, entre otras disposiciones que desde hace tiem· 
po estlin en practica en las escuelas argentinas: que se organi
cen concursos de proyectos de escuela artistica, de modelos de· 
estampas morales, de moblaje, de encuadernacion e ilustra
cion de libros, etc.; conceder un premio anual en metlilico al 
maestro cuya escueJa tenga mas ambiente de arte; encargar a 
los alumnos sobresalientes de la Escuela de Artes, Industrias. 
y Bellas Artes y de la de Arquitectura, una vez terminada la 
carrera, la decoracion de locales escolares; incorporar Ii las en
senanzas de la escuela la historia del arte; hacer obligatoria 
la ensenanza del dibujo imponiendo el metodo intuitivo; fo
mentar en los nifios la aficion Ii la musica popular. 
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La educaci6n fisica eu B elgica 

En La Escuela Normal de Maestros de Bruselas, se ha pre
parado una serie de programas con destino a la ensefianza 
primaria, bajo la direccion del profesor A. Sluys. Hoy nos re
feriremos a uno de esos programas, el de instruccion fisica. 
que revel a una especial preparacion en sus autores. 

Se comienza pOl' establecer el objeto de la gimnasia pedago
gica: combatir la sedentariedad, las actitudes deformadoras, 
1a insuficiencia de actividad muscular, la unilateralidad de mo
vimientos. Entre los ejercicios prohibidos quedan consign ados: 
los que exigen un adiestramiento especial y esfuerzos consi· 
derables y, especialmente, los tours de f01'ce_ El objeto de la 
gimnasia no puede ser el desarrollo excesivc. y exclusivo de 
los musculos 0 la adquisicion de una aptituel particular en 
cualquier deporte determinado, carrera, salto, velocipedismo, 
foot-ball_ Hay que rechazar la especializacion. 

La ensefianza de la gimnasia en la escuela debe ser colec
tiva 6 simultanea, pero los ejercicios seran closificados segun 
la edad, el desarrollo fisico y la resistencia de cac1a alumno. 

Las lecciones graduadas de la ensefianza progresiva se ajus. 
taran a un plan general, a un esquema-tipo que sintetiza los 
efectos fisiologicos para producir un desarrollo £isico integral. 

No es preciso necesariamente que en calla leccion entren 
uno 6 varios ejercicios de cada una de las c1iez familias en que 
las divide el esquema especial; sin embargo, cad a leccion debe 
formal' un to do completo, se compondra de una sucesi6n ra
cional de ejercicios que desarrollen los diversos organos, cada 
uno segun la importancia de sus funciones, manteniendo el 
equilibrio del conjunto. Las lecciones seran variadas y gradua
das, de modo que recorran sucesivamente toda la escala de 18; 
progresi6n. 

No se pasara sin transici6n del reposo a un ejercicio mas 0, 

menos intenso; la intensidad crecera gradual mente durante· 
el curso de la lecci6n que se terminara pOI' ejercicios respi
ratorios calmantes. Despues de cada ejercicio habra un cor to 
intervalo y al terminal' la lecci6n algunos minutos de descanso 
a1 aire libre. No se dara lecci6n de gimnasia antes 6 despues de
las comidas 0 de march as fatigosas. 
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Todo ejercicio qnc congcstione el ttn'ax 0 Ia cabeza, i I'll se
guido de movimientos derivativos de los miembros infet'iores 
para restablecer la circulaci6n normal. 

Se concedera una importancia muy grande a la posicion d8 
partida, y a la correcta ejecucion de los movimientos, segun el 
ritmo favorable. 

Los ejercicios de respiracion que necesitan especial aten
cion, se haran por inspiraciones profundas de la nariz, man
teniendo la boca cerrada. 

No se hara cantar a los alumnos durante la ejecucion de los 
ejercicios, pues estos exigen un ritmo respiratorio que excluye 
el canto. Los ejercicios ritmicos pueden ir acompafiadol:i de 
m6sica instrumental. 

Los alumnos que tienen desviaciones pronunciadas 6 acti
tudes habituaies viciosas, deben ser sometidos a ejercicios co
rrectivos especiales, siguiendo las indicaciones del medico de 
la escuela. 

Se recomienda calzado especial de gimnasia y la proscrip
cion del corse, la faja, el cinturon 6 el vestido estrecho. 

Se recomendara a los alumnos que no tomen parte en 10l? 

concursos de marclla. de carrera, de nataci6n 0 de otro:o; ejer
cicios deportivos que organizan las sociedades, porque desvian 
a los ejercicios de su fin higienico. pedagogico y moral y pro· 
vocan el recargo. 

Estaran consagradas a los ejercicios gimnasticos tre' hora~ 
semanales. En las clases· superiores se pueden dar cuatro lec
ciones de tres cuartos de hora, una dc las cuaies se c1edicara 
it la natacion. 

No se dara leccion de dibujo, de escritura 0 de trabajo ma
nual despues de los ejercicios, porque estos alteran el pulso. 

La sala de gimnasia estara completamente enlozada 6 enta
rimac1a y en todos los casos debe cuidarse que no ha~'a polvo 
alguno en ella. El suelo no debe estar cubierto pOl' serrin, 
esteras 6 alfombras que producen polvo y son inutiles. pttesto 
que no hay que amortiguar caidas. La sala y los aparatos de· 
ben limpiarse c1iariamente pero nunca en seco. La sala tendra 
pOl' 10 menos de 150 a 200 metros cuadrados. 

Los aparatos son unicamente medios, no fines. Nunca se en· 
senaran series de ejercicios en los aparatos. Estos se emplean 

I. " 
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tan solo para ayudar a los gimnastas a hacer ejercicios que 
tengan efectos fisiologicos lltiles. 

Los unicos aparatos que deben introducirse en la sala de 
gimnasia son: los espalderas a 10 largo de las cuatro paredes, 
bommes dobles clavados en el suelo, pertigas y cuerdas verti
cales, una cuerda obllcua, banquillos, un plinto, un cuadro 
vertical, un cuadro horizontal y el material de los juegol:' 
gimnasticos. 

La instruooi6n primaria en Mejico 

Los datos que siguen estan consignados en el informe leido 
pOI' el secretario de la Direccion de Ensefianza de Mejico, COD 
motivo de la distribucion de premios a los alumnos distin
guidos de las escuelas primarias: 

Funcionan en aquella nacion 705 escuelas primarias nacio
nales, de las cuales 405 estan establecidas en el distrito federal 
y el resto en los territorios. Contando las escuelas particulares, 
se tiene para toda la republica el promedio de una escuela 
pOI' cada 1210 habitantes. 

El censo escolar de 1908 arroja una cifra de 93.065 nifios 
de 6 a 12 afios de edad, para quienes unicamente es obligatoria 
la instruccion. El Estado impartio la ensefiamo;a al 80 pOI' 100 
de estos nifios y los particulares al 20 pOI' 100 restante. Cada 
maestro, pOl' termino medio, educa a 26 alumnos. 

De los maestros oficiales, mucho mas de la mitad de ellos 
no tienen titulo. Se explica esto considerando que las prin
cipales escuelas normales fueron creadas solo hace cuatro 6 
cinco lustros y no han dado suD.ciente numero de diplomados. 

El total de escuelas oficiales ocupa 743 locales, de los cuales 
mas de las dos terceras partes son de propiedad particular, y 
muy pocos reunen las condiciones que exigen los edificios des
tinados a escuela. 

Tutela oficial sobre los nmos 

En las calles de Estocolmo no hay nifios vagabundos. E~ 
un triunfo que se ha obtenido a fuerza de hacer imperar la 
ley de ensefianza obligatoria y de extender la accion de la 

25 

-------------. ~ 
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escuela. Si un nino falta frecuentemente a la escuela,-dice el 
senor L. Bernardini que estudio iiltimamente el sistema edu· 
cacional sueco,-los padres son citadflS y multados. Pero si hay 
reincidencia habitual, el nino puede ser secuestrado bajo el 
dictamen fundado del consejo de vigilancia. Se puede apelar 
de sus fallos ante el gobernador de la ciudad. Citaremos tres 
casos en que esta ley ha sido aplicada. La hermana mayor del 
nino, que habitaba con el, entregabase a la vida licenciosa. 
Un padre, ebrio y tuerto habia querido, estando bor.racho, pOl' 
espiritu de justicia y de igualdad, hacer saltar un ojo a su 
joven hijo, diciendo que el nino no tenia necesidad de tener 
dos ojos, cuando el, el padre, debia contentarse con uno solo. 
Otro padre, .'iudo, se entregaba a la bebida y dejaba a sm: 
tres hijos recorrer las calles en estado de inmundicia. Protes· 
taba, no obstante, que los amaba tiernamente. Se los quitaron 
prometiendole restituirselos si se enmendaba. En 1906, sobrE 
una poblacion de 35.672 ninos, el comite de vigilancia tenia 
bajo su tutela 508 ninos. Mas de la mitad estaban colocados 
en pension, en casas de buenas gentes, ya en Estocolmo 0 en 
la campana. La· pedagogia sueca es refractaria al principio del 
internado, mientras que es de uso corriente que una familia 
acepte como huesped a un escolar. Existe, sin embargo, par8, 
los mas indisciplinados un asilo, el skolka1'e-hem, que traducido 
fielmente quiere decir «casa de los que Ie hacen la rabona :i 
la escuela». 

La inspeoci6n de escuelas en Cuba. 

Las autoridades escolares de Santa Clara (Cuba), han diri· 
gido una circular a los inspectores de su dependencia, en la 
eual se encarece la importancia de su labor, el caracter quo 
debe tener la inspeccion, y las dotes intelectuales y morales de 
la persona del inspector. La circular, sullcientemente medita· 
da y muy acertada en sus terminos, termina detallando me· 
todicamente las obligaciones del inspector, de suerte que ajus· 
tandose este a indicaciones de la superioridad1, resulte su 
mision mas beneficiosa y simplificada. 

Corresponde, pues, al inspector: 10
• Llamar la a tencion del 

maestro sobre el deber que tiene de cooperar it la asistencia 
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y sobre los medios que debe poner en practica para aumen
tar la matr!cula. 2°. Racer que se cumplan las disposiciones 
vigentes en cuanto a horarios, registros, programas y diarios 
de clase. 3°. Rectificar la graduacion, clasificacion y distri
bucion de alumnos, del modo que convenga mas a la ensenanza 
y a las condiciones de las escuelas. 4°. Ensenar a los maestros 
que 10 necesiten el modo practico y facil de hacer el examen 
de los niiio , y como deb en manejarlos, en las diversas sec
ciones que se form en cuando se trate de una sola aula en que 
haya alumnos de varios grados. 5°. Racer que en cada aula se 
enseiien respectivamente las asignaturas correspondientes Ii 
cada grado. 6°. Disponer que las promociones se hagan al fina
lizar cada periodo. 7°. Anotar la graduacion y adelanto de 
los alumnos en cad a visita y tomados como punto de partida 
y comparacion para apreciarlo en la visita sigmente, si hay 
en eHos adelanto 0 no, y determinar as! el trabajo de la escuela 
en conjunto. 8°. Penetrarse bien de la cultura general y pro
fesional de los maestros. go. Oriental' y dirigir a los maestros 
mas con el ejemplo que con el precepto en la aplicacion de 
los metodos y procedimientos que se recomiendan como me
jores. 10. Presenciar clases dadas pOI' el maestro y darlas 
cuantas veces sea necesario, para ejemplo y guia de los mis
mos y para estimulo de los alumnos. 11. Tratar de corregir los 
defectos de mayor importancia que se adviertan, y no abru
mar al maestro animoso y de buen deseo con una suma de 
cargos que Ie hagan desconfiar de sus propias fuerzas y 10 
desalienten y desanimen en vez de fortalecerle. 12. .Alentar 
y fortificar a todos, sembrando la fe, el amor y el entusiasmo 
por la cau. a de la educacion popular elevando el concepto 
de la escuela publica, por ser esta la Hamada a efectuar nues
tra regeneracion y mejoramiento social. 13. Defender los sa
grados intel'eses de los ninos, que son los primeros en la obra 
educativa confiada al celo de los maestros cubanos. 14. Inter
venir en las clases presenciadas, cuando sea necesario, para 
auxiliar al maestro en su labor, 0 cuando la timidez y la tur
baci6n no permitan al maestro dirigir el trabajo en presencia 
del inspector, procediendo en ambos casos con mucho tacto y 
discrecion, para que ni el maestro ni los alumnos yean en ello 
motivo de censura para este Ultimo. 15. Explicar a los maes· 
tros los cursos de estudios, metodos y procedimientos de ense-
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iianza en conferencias colectivas, entrevistas 6 1ecciones dadas 
en 1a escuela. 16. Indicar a los maestros que 10 necesiten la 
manera de alcanzar una buena disciplina, haciendoles vel' que 
la mas recomendada es aquella que est a basada en 1a buena 
disposici6n y direcci6n del trabajo y en el mutuo afecto del 
maestro y del discipulo. 17. Atender a todo 10 que se relacio
ne con la organizaci6n tecnica de la ensenanza, llevando al 
animo de los maestros la absoluta necesidad que tienen de 
conocimientos pedag6gicos en general y de conocimientos bas
tantes a las asignaturas que han de ensenar. 18. Recomendar 
a las maestras con aulas de ninas, que establezcan las labores 
de aguja, dando preferencia a los trabajos de corte y costura. 
19. Racer que se arreglen las aulas de modo que se atiendan 
las condiciones de luz, ventilaci6n y limpieza y disponer la 
distribuci6n y colocaci6n del mobiliario. ~O. Interesar a los 
maestros en la obra de embellecer la escuela . 

E ,l premio .Nobel> en 1909 

El premio de la literatura, entre los diversos que comprende 
1a instituci6n de Nobel, ha correspondido este ano a la es· 
critora sueca Selma Lagerlof. Sus obras, escritas en magnifica 
prosa, interpretan admirablemente 1a natura1eza y 1a psico. 
logia de los hombres del norte y se distinguen por su espi
ritu idealista y poetico. Citaremos a «Gosta Berling», a «Je
rusalem» y «Los milagros de Anticristo». 

El premio de fisica fue adjudicado a1 ingeniero Italiano 
Guillermo Marconi y a1 profesor Braun. El de quimica se 
otorg6 a Guillermo Ostwald y el de meclicina al doctor Kocher. 

Una de estas distinciones, que mas interes despierta en el 
mundo, es el llamado «premio pOI' la paz~ , que fue en el pre
sente ano dividido entre el senador Estournelles de De Cons
tant, y el ex presidente del ministerio belga, Bernaert. De 
Constant fue delegado de Francia en las dos conferencias de La 
Raya celebradas en 1907 y 1899. 
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La sa1ud de los niftos y 10. educaoi6n 

Una de la principales causas de atraso escolar de los ninos
dice el senor L. Ayres, que ha realizado investigaciones espe· 
ciales en las escuelas de Nueva York-es la asistencia irregular 
a clases. Los ninos que faltan a la escuela no pueden pasar de 
grado; y la causa predominante de la inasistencia es la ellier
medad. 'Pres enfermedades son comunes, de una manera prin
cipal entre los alumnos de las escuelas de Nueva York: esc arla
tina, sal' amp ion y difteria. Los ninos faltan {t 1a escuela por 
razon de enfermec1ad con menos frecuencia que las ninas, y sus 
ausencias son mas cOl'tas. 

La rnisma investigacion determina la frecuencia de las en· 
fermedac1es entre los ninos atrasados, normales y brillantes. 
Las tres clases estan afectadas en proporciones iguales, pero 
hay que notal' la excepci6n que se marca por razon de acci
dentes. En efecto, los ninos atrasados sufren mayor nu.mero 
de accidentes que los ninos brillantes. 

Un examen medico erectuado en los alumnos demuestra 
que los que tienen defectos fisicos, aun ligeros, progresan con 
mayor 1entitud que aquellos que no tienen defectos. 

Asi se puede establecer que un nino sin defectos cursara 
los ocho grados de 1a ensenanza en ocho aiios justos y, POl' 

terrnino medio, los alumnos que padecen, por ejemplo, de carie 
dentaria, necesitaran para el rnismo curso ocho anos y medio. 
Alrededor del sesenta por ciento de los ninos de Nueva York 
esta enfermo de los dientts. 

Empleando la misma base de ocho aiios para el curso de un 
nrno normal, se comprueba que uno que tenga respiracion de
fectuosa necesitara 8.6 anos. Un alumno sobre siete tiene res· 
piraci6n defectuosa. 

Los ninos 6 ninas afectados de hinchaz6n de los arnigdalas! 
tardaran 8.7 anos. Para los que padecen de vegetaciones en 18 
garganta-un nino sobre ocho-el terrnino medio de dura· 
ci6n del curso es aun mayor, pues se calcula que requieren 9.1 
aiios. 

En general, se considera que pOI' raz6n de enfermedad, su· 
fre un retardo en sus estudios, mayor 0 menor, el nueve POI' 

ciento de los alumnos. 
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La reforma de 1ft. ensenanza del dibujo en Franoia 

Los llitimos decretos sobre reforma de la enseiianza del di
bujo, public ados pOl' el Ministerio de Instruccion Publica de 
Francia contienen algunas jnstrucciones especiales, de las cuales 
damos en seguida lID ligero resumen a fin de que nuestros lec
tores puedan conocer exactamente el espiritu y tendencia a 
que obedecen. 

Para la ensenanza del dibujo en las clases infantiles. y en 
las escuelas primarias, el metodo preconizado consiste: 1°. en 
respetar la vision y el sentimiento propios de cada nino; 2°. 
en hacer esttidiar el dibujo menos por si mismo que para los 
fines generales de la ensenanza; 3°. en tomar pOl' base de esa 
ensenanza a la naturaleza, traducida directamente, sin que 
ninguna practica geometrica se interponga entre el alumno 
y el objeto que eI dibuja. 

Los maestros y maestras de las clases infantiles favoreceran 
por todos los medios a su alcance la inclinacion que impulsa 
a dibujar a los ninos desde su mas tierna edad. Dejaran que 
sus pequenos disci pulos llenen de lineas y rasgos caprichosos 
sus pizarras 0 sus cuadernos, dibujen anecdotas e historietas, 
fabulas y lecciones de cosas, sin darles consejos, sin hacerles 
criticas, salvo ciertas observaciones familiares sobre los muy 
graves defectos de observacion que comprobaran. 

Al fin del segundo ano se pedira a los ninos la representa
cion de objetos usuales muy sencillos, siempre colocados bajo 
su vista y sin dibujarlos previamente en el pizarron como mo
delos de copia. Este ejercicio grafico sera precedido de un 
exam en detenido del objeto, que tiene pOI' fin discernir sus 
formas reales y sus formas aparentes (ejercicios de visuali. 
dad). El modelado sera abordado tambien por los ninos de 18 
segunda seccion, observandose la misma progresion que en el 
dibujo: modelados a capricho y en seguida reproduccion de 
objetos sencillos 0 de elementos naturales. 

En el curso elemental, el maestro colocara al nrno delante 
de una botella, un vaso, un cuadrante, un juguete, etc., Ie 
dara una corta explicacion y 10 dejara luego dibujar 0 mo
delar, sin exigirle nada mas que la representacion del tipl1 ge-
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neral del objeto copiado. En cuanto los temas 10 permitan, el 
alumno dara cuenta mediante un dibujo de la lecci6n de co
sas, de historia 6 de geografia; ilustrara sus deberes segun su 
fantasia; dibujara en casa asuntos elegidos con toda libertad. 
Estos ejercicios fortificaran en el alumno el 'sentido de la ob
servaci6n exacta. 

Para el curso medio, las instrucciones generales son las 
mismas que para el curso elemental. Los repasos y correcciones 
del maestro deberan versar siempre sobre la exactitud de la 
observaci6n; pero aquel se esforzara en acostumbrar al nino 
a no contentarse con mas 6 menos. Llamara su atenci6n sobre 
los fen6menos principales de la perspectiva y Ie proporcio. 
nara los medios de comprobarla. Empezara tambien el dibujo 
decorativo muy sencillo, proponiendo los modelos estudiados 
anteriormente como elementos de combinaciones decorativas 
cuya disposici6n general indicara en el pizarr6n ; para las 
ninas, esas pequenas composiciones decorativas se adaptaran 
it muchos trabajos de aguja. 

En 10 concerniente al dibujo geometrico, el maestro del 
curso medio hara comprender a los nrnos el uso de la regIa, 
del compas, de la escuadra y del transportador; les dara algu
nas explicaciones, ayudandose de dibujos, sobre las proyec
ciones de los s6lidos de que se haya tratado en el curso de geo
metria, y, como aplicaciones pra,cticas, les hara, ejecutar el 
dibujo en geometral y el croquis de contorno de algunos ob
jetos sencillos. 

En el curso superior, se deja al maestro la mayor amplitud 
para la distribuci6n de las materias de su programa. Las ins
trucciones insisten en los puntos siguientes: 

En la campana, sobre todo, se elegiran pOl' modelos de los 
dibujos que deb en hacerse en la clase, muestras tomadas del 
reino animal 6 vegetal: lagartos, mariposas, estrellas de mar, 
caracoles, hojas, flores, frutas, legumbres, etc. El «modelo 
vivo vestido», de que hablan los programasJ sera simplemente 
un alumno tomado como modelo en actitud natural, sentado u 
ocupado el mismo en dibujar (sin el caracter de una sesi6n 
de pose en los talleres). A estos ejercicios se agregaran nociones 
someras sobre la perspectiva (demostraciones con ayuda de 
s6lidos, medios practicos de apreciar la inclinaci6n aparente 
de las lineas, etc.) que no tengan otro objeto que hacer mas 
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sensible la observacion hecha directamente del natural, de los 
efectos de la perspectiva; los nifios elegiran pOl' S1 mismos y 
dibujaran una parte en clase y otra en su casa, objetos que 
presenten las particularidades perspectivas sefialadas en esas 
lecciones. 

Las composiciones decorativas podran ejecutarse en dibujo 
6 en modelado; en las escuelas de nifias se elegiran con pre
ferencia asuntos que puedan aplicarse a labores femeniles y 
se hara ejecutar algunas de esas composiciones en bordado. 
en encaje al crochet, en tela aplicada, etc. Sobre un croquis 
esquematico, el cual tenga pOl' base una combinacion geome
trica sencilla, y trazado pOl' el maestro en el pizarron, com
pondran los alumnos una disposicion personal comb~nando los 
elementos que agruparan conforme a la eleccion, repeticion, 
contraste y color que les acomode. Para corregir esos ejer
cicios, sera necesario penetrarse mas bien de 10 que el alumno 
se propuso hacer, que seiialar la imperfeccion de 10 que pudo 
hacer. 

Los dibujos y croquis de memoria versaran sobre arreglos 
decorativos antes ejecutados, sobre objetos ya dibujados en 
cla,e del natural, y tambien sobre cosas vistas pero que no 
fueron dibujadas previamente: modelo presentado a los alum
nos, para que 10 contemplen pOl' cierto tiempo y luego re
tirado de su vista y traducido de memoria, 0 tambien monu
mentos, paisajes, escenas observadas en el curso de un paseo 
y representadas en seguida de memoria. No se tratara de ob
tener en esos dibujos de memoria una reproduccion minu
ciosa, una exactitud fotografica. Bastara que el objeto repro
ducido se presente con sus rasgos distintivos, su fisonomia. 

Los dibujos ejecutados libremente fuera de clase, principal
mente la ilustracion de los deberes, permitiran establecer en
tre el dibujo y los demas estudios una correlacion provechosa 
y serviran al maestro para estudiar mejor la psicolog1a de sus 
alumnos. 

Finalmente, se desarrollara el estudio de los elementos del 
dibujo geometral comenzado en el curso medio: los trazados 
geometricos que en dicho curso son ejecutados solamente en 
el pizarron, se haran en adelante en papel, con ayuda de ins
trumentos. Tendran por complemento numerosos croquis de 
contorno efectuados pOI' el mismo alumno, representaciones 
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geometrales de objetos sencillos (ejercicios hechos todos del na
tural) asi como nociones elementales sobre los pIanos y mapas. 

La escuela superior de Francfort-del-Mein 

Un maestro frances, el senor L. Tilloy, de Amiens, describe 
en la forma que va a leerse la organizaci6n de este renombrado 
establecimiento de ensenanza de Alemania, el cual puede consi
derarse como modelo para los de su categoria. 

La escuela superior recibe alumnos des de seis a catorce anos; 
siendo obligatoria la instrucci6n hasta los catorce, no se distin·· 
gue de las escuelas ordinarias sino porque es paga y en que la 
ensenanza es mas desarrollada. Forman parte de ella los idio
mas extranjeros: el frances, durante cinco afios y el ingles, du
rante dos. Esta escuela, que cuenta con cerca de seiscientos 
alumnos, comprende diez y seis clases ocho de varones y ocho 
de mujeres; su director es un maestro elegido por la municipa
lidad y pagado por el Estado; cuatro maestros y varias maes
tras dan clase a las nifias. 

Las maestras son solteras; desde el dia que se casan aban
donan la ensefianza, y la medida no les parece excesiva, por
que son de opini6n que la mujer casada debe consagrarse com
pletamente a su hogar; el marido gana 10 suficiente para el 
sosten de la familia. 

S610 hay algunas pocas maestras casadas, para 10 cual ne
cesitan una autorizaci6n especial del ministerio. 

Los maestros han rendido el exameI'! del profesorado que 
comprende una prueba sobre dos materias elegidas por el can
didato y una prueba obligatoria de pedagogla y psicologia; 
el director debe rendir un examen esencialmente practico, que 
abarca todas las materias de la ensefianza, pero principalmente 
de la pedagogia; ningun profesor puede llegar a la direcci6n 
sin este examen. 

En la escuela se ha previsto todo cuanto favorezca la co
modidad de los alumnos; las aulas, espaciosas, con muy buena 
luz, est{m adornadas con numerosos grabados artisticos de 
verdadero merito. Se yen los retratos de Schiller y Goethe al 
lado de los del emperador. 
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El mobiliario, de encina clara, parece solido Ii la vez que 
elegante, los tinteros fijos en las mesas son involcables y esas 
mesas se levantan por un costado facilitando el barrido que 
se hacc con aserrin. 

Amplias galerias frente Ii las clases, sirven para el recreo 
cuando el tiempo estli malo; de trecho en trecho se ven la
vatorios, vidrieras que encierran colecciones de botlinica 0 de 
historia natural; sobre los muros se leen inscripciones mo
rales: 

«El trabajo es el pan». 
«La pereza atrae la .miseria». 
Las horas de clase se interrumpen con un breve recreo de 

diez Ii quince minutos, cuya senal la da un timbre electrico que 
parte de la oficina del portero; existe un sistema diferente de 
campanillas para el caso de incendio. En caso de alarma, los 
alumnos se alinean en orden perfecto y desocupan la escuela 
('n algunos minutos, estando habituados los ninos Ii ese ejer
cicio. 

De tarde, pocas lecciones; dibujo, musica, gimnasia: pero 
por la. manana los cursos se suceden desde las siete hasta las 
doce; por la manana, durante el recreo, es permitido Ii los 
alumnos tomar un vasa de leche, que 10 suministra el por
tero del establecimiento (el vaso de leche cuesta 7 pfennigs) ; 
estli prohibida la venta de masitas y de golosinas. 

La sala de dibujo es al mismo tiempo de musica; el techo 
es una inmensa boveda, varias hileras de bastidores permiten 
dar mas 0 menos luz al interior. . 

Una sala muy elegante sirve para la gimnasia; los aparatos 
destinados para los ninos y para las ninas son numerosos; 
desde los anillos, el trapecio, las escalas, hasta el juego de 
gracia y el volante; un piano da el ritmo para ciertos movi
mientos; algunos son acompafiados de canto. La salud de los 
alumnos interesa sobremanera al maestro, razon por la cual 
se les pesa y mide dos veces al ano. 

La escuela tiene un laboratorio, un gabinete de fisica y de 
quimica, realmente provistos de aparatos: estereoscopio, instru
mentos de optica, tranvia electrico, aparato para la telegrafia 
sin hilo, los rayos X, campanillas electricas, etc.; es evidente 
que se trata de dar Ii los ninos nociones verdaderamente 
prlicticas. 
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Los profesores encargados de la enseiianza religiosa consa
gran a esta generalmente la primera hora del dia; los alumnos 
son agrupados por religiones. 

Muy rara vez se recurre a las penitencias. Aunque esta re
comendado que no se apliquen castigos corporales, en las es
cuelas alemanas se continua aplicandolos; por una falta grave 
el alumno es azotado en plena clase delante de sus compaiieros, 
y si ill maestro es violento, colerico, el castigo puede llegar a 
ser terrible; pero el niiio no protesta. El maestro esta obligado 
a anotar en su diario de clase todas las penitencias que im
pone y todas sus circunstancias; firma, y el director pone en 
seguida su visto bueno. 

AI salir de la escuela, a los catorce aiios, los alumnos pueden 
entrar despues· de un examen a las escuelas de comercio, que 
son igualmente pagas. Aquellos que se emplean inmediatamen
te para ganarse la vida, estan obligados a seguir hasta la 
€dad de diez y siete aiios los cursos de adultos. debiendo asis
tir seis horas semanales a la escuela; el patron, jefe de usina 
IJ comerciante, debe ponerse de acuerdo con su empleado para 
darle esas seis horas libres. 

EI maestro no tiene porque disgustarse por los motivos de 
ausencia a esos cursos; la policia es la que se encarga de ase
gurar su asistencia. 

Una instituoi6n nueva en la Universidad de Cinoinnati 

La Universidad de Cincinnati tiene establecido un curso de 
«Cooperativa de ingenieria». Segun el plan antiguo, esta fa
cultad comprendia 4 aiios, destinados los dos primeros a la 
preparacion y los otros dos al estudio profesional; despues de 
esto, el ingeniero debia dedicar uno 0 dos anos al aprendizaje 
en las escuelas de aprendices. Con arreglo al nuevo plan de la 
Cooperativa, formada por la Universidad y por unos cuantos 
propietarios e industriales, cada fabricante envia a aquella, 
conforme a la importancia de su negocio, un determinado nu
mero de jovenes, al mismo tiempo que aprenden la tecnica en 
su establecimiento. Los estudiantes pagan a la Universidad las 
matriculas ordinarias, y los industriales restituyen con un jor-
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nal a los alumnos, a razon de 10 centavos oro por hora cada 
seis meses. Esto significa un gasto de 1.000 dollars por cada 
uno, del cual se indemniza el patron con el producto del tra
bajo que ejecutan en la fabrica los estudiantes. El curso estli 
arreglado de modo que los discipulos puedan alternar por se
manas entre las clases y el trabajo en el respectivo estableci
miento. La duracion de la carrera es de seis arros: tres en e1 
colegio y tres en aplicaciones, tales como la electrica, mecanica 
y quimica. 

La ensenanza comercia1 superior en Francia 

En Francia, como en .Alemania, particularmente en esta, 
hay tendencia al establecimiento, fuera de las universidades 
(Ii diferencia de Inglaterra), de las escuelas de altos estudios 
II Hochschttlen. Es digna de especial mencion la que existe en 
Paris, fundada por la Camara de Comercio en 1881 y recono
cida pOI' el Estado en 1890. Aludimos a la escuela de altos es
tudios comerciales. El coste de la pension anual es de 2.400 
francos; de la media pension, 1.300, y de 1.000 para los 
alumnos externos. Con esto soporta la institucion todas sus 
t~argas. Se necesita para el ingreso ser bachiller 0 sufrir un 
examen, en el que se demuestre suficiencia en la composicion 
francesa y en otra lengua extranjera. La enserranza dura dos 
arros y comprende Comercio y Contabilidad, Matematicas, Qui
mica aplicada, Mercancias, Geografia economica, Economia 
politica, Historia del comercio, Transportes, Derecho politico 
y civil, Legislacion mercantil, maritima e industrial, Legisla
ciones comerciales extranjeras, Legislacion administrativa y 
aduanera, Legislacion obrera. Esto para el primero. En el 
segundo, los estudios se dividen en tres secciones: Comercio e 
Industria, Comercio y Colonias, Comercio y Banca. 

Instruociones esc01ares pa.ra e1 oaso de incendio 

El «Comite de Educacion», de Wilts, ha circulado entre los 
alumnos de las escuelas ciertas instrucciones para el caso de 
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incendio, tales como: que la campana 0 senal de fuego no debe 
usarse para otros fines; que las practicas han de hacerse por 
la totalidad de los escolares; que debe tocarse la «alarma» sin 
avisos previos; que cada nino ha de ocupar el sitio designado; 
que siempre deb en estar dispuestos los aparatos; que los sitios 
peligrosos han de ser vigilados constantemente, y las puertas 
guardadas por personas responsables; que debe habituarse a 
los ninos a moverse disciplinadamente. 

Las escualas al aire libra 

El doctor Salmon, consejero municipal de Paris, ha some
tido a la consideracion de sus colegas un interesante proyecto 
tendiente a establecer escuelas al aire libre en parajes rodea
dos de bosques. Despues de recordar los pareceres del doctor 
Bourillon y del profesor Grancher y citar los ensayos conclu
yentes de Berlin y de Lyon, el doctor Salmon propone la es
cuela al aire libre como medio preventivo de la tuberculosis, 
y dice: 

Dos soluciones se nos ofrecen: el sistema del externado prac
tic ado en Berlin y el sistema del internado practicado en Lyon. 
Seria facil desde luego establecer varios externados al aire li
bre en el bosque de Vincennes y en el bosque de Boulogne . 

.Asi como en Berlin las sociedades de la Cruz Roja pres
tan su apoyo a las «estaciones de convalecencia», creadas en 
esa ciudad, podriamos esperar en Paris la ayuda preciosa de 
esas sociedades que, en esta circunstancia, accederian proba
blemente a prestarnos sus barracas para la instalacion de esos 
externados. Esto evitaria el considerable gasto de construcciones 
que solo se impondrian para el sistema del internado. 

Los gastos suplementarios de personal serian por completo 
insignificantes, puesto que, de todas maneras, sea cual fuere la 
escuela a donde fueran los ninos, seria necesario procurarles 
su instruccion, no habiendo, en cierto modo, mas que un cambio 
de personal. Y en cuanto al gasto de mantenimiento se podria 
proveer, ya que no con subvenciones privadas como en Berlin, 
a 10 menos con la economia que podria realizarse sobre las dis
tribuciones de premios, como en Lyon. 
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Posterior 6 conjuntamente con este ensayo, que no dejaria 
ciertamente de dar los mejores resultados, se podrian crear 
verdaderos internados alrededor de Paris. Los fondos necesa
rios para la construcci6n de esas escuelas serian deducidos de 
los fondos de emprestito, previstos para combatir la tuberculo
sis. Su sostenimiento seria asegurado de igual manera que para 
los externados. 

Finalmente, corresponderia a la administraci6n, en uno y 
otro sistema, reglamentar las condiciones de ejecuci6n y de 
organizaci6n de cada escuela. 



Variedades 

EI chalet suizo.-Los sueiios.-Plantas americanas y europeas.-EI pett-6leo al·gelltino. 
-La poblaciOn de la provincia de Buenos Ail'es.-Lo que llucl' e en el mUlldo .
Los grillos en escala.-EI Bire del mal' y de la montaiia.-En paz con las abejas. 
-LOB mosquitos.-La abeja. diapas6n.-Tenacidad de los metales.-LiMlullls y 
mosquitos.-La espumB de Nneva York.-tCull,l es el origeu del fuego? 

El oha.let 8uizo 

El chalet suizo es el ejempl0 mas completo a interesante de 
la arquitectura rural. En el es donde se 'puede estudiar mejor 
de 10 qUll es capaz el hombre cuando se entrega a su inspira
cion natural. Puede, en efecto, seguirse paso a paso en al los 
progresos que el campesino ha realizado en el curso de una 
larga serie de siglos, en 10 referente al embellecimiento de la 
vida, porque siempre se tiene delante el chalet primitivo para 
servir de punto de partida. Siempre queda la habitacion del 
lUontafias, propiamente dicho, del hombre que fija su res i
dencia en un lugar solitario y elevado, en medio de una natu
raleza ingrata y Hena de peligros. 

Este chalet es un abrigo y nada mas. Para construirlo se 
han derribado algunos de esos pinos seculares cuyas ramas 
estan cubiertas de liquen y cuyo tronco gris parece haber 
tom ado sus £rlOS matices a las rocas que Ie dominan. Edificado 
con un minimo de recursos, no se Ie ha pedido tampoco mas 
que un minimo de confort. Es bajo como una choza; sus ven
tanas no son mas que claraboyas j no tiene chimenea j el te
cho de bandas, sostenido por gran des piedras, alarga sobre el 
triangulo que Ie sirve de fachada, un ancho alero protector. 
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El hurno sale por 10. puerto., lame el exterior de las paredes y 
deposita el hollin que las cubre como un gran velo negro. Des
de lejos, apenas si se Ie distingue de los bloques de roca que 
los aludes han depositado alrededor, y de las morenas que los 
heleros (lesaparecidos abandonaron tras de S1. Nos habla de 
una vida aspera y dura, expuesta sin cesar a 10. colera de los 
elementos, y la impresion que deja es 10. del paisaje mismo: 
impresion de austera grandeza. 

A medida que se baja a 10. 11anura, el chalet se despoja ne 
su rudeza. La naturaleza mas sonriente y menos avara mo
dela aqui en el hombre un espiritu mas exigente y un alma 
mas delicada. Su mansion se agranda, embe11eciendose, para 
llegar a su maximo de elegancia y de confort en las localida
des en que el trafico de 10. region se reconcentra. 

El chalet conserva sus line as fundament ales y su vasto te
eho. Pero 10. cumbrera se eleva y las vent an as se multiplican; 
galerias con balaustradas subrayan cada piso; el alero se apoya 
en graciosas consolas; los extremos de las vigas se esculpen 
con gusto y los fris9s quedan cincelados como encajes. El ho
lHn no tapiza yo. 10. fachada. El sol es el que se encarga de 
platearla U obscurecerla. El linico adorno extrano que toma 
es el que Ie procura la naturaleza. En las galerias, bajo las 
ventanas, sobre las puertas, hay sitios reservados para culti· 
val' flores. Gracias a estas, el chalet pasa, como el paisaje que 
10 rodea, pOI' un periodo de vida desbordante y pOI' un perio
do de letargo. En verano, los claveles, las fucsias 0 aljabas, 
los geranios y las rosas, hacen brotar de sus paredes haces de 
eolores vivos. En invierno, bajo el bonete blanco de 10. nieve, 
BU fachada desnuda toma la gravedad de un viejo rostro. 

Muchos de estos chalets son verdaderas obras de arte. Tie
nen el encanto sabroso de un vaso rustico 0 de un area anti· 
gua. El modesto artesano que los construyo, dejo en e110s 10. 
hue11a de su mano leal. Se Ie adivina dedicado por entero a su 
tarea, dundole todo el tiempo necesario, escogiendo cuidadosa
mente los materiales, trabajando con amor y de acuerdo con 
un ideal de be11eza que ninguna lectura ha deformado. Sin 
alterar las Hneas esenciales fijadas en el origen POI' los prime
ros constructores, ha sabido variaI' la ornamentacion a 10 in
finito. Raro es encontrar dos chalets que se parezcan, y sus 
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siluetas difieren de valle en valle. Cada constructor se ha 
empeiiado visible mente en hacer obra personal, respetando 
sin embargo la tradicion, y 10 ha logrado hasta el punto de 
que los viejos chalets son, con iguales titulos que los monu
mentos goticos, libros de multiples hojas: en elIas se ve tra
zada la ,-ida pastoril del montanes, con todos los sentimientos 
graves y toda la intima poesia que entrana. 

EI vasto techo cubre a la vez la casa habitacion y los esta
bIos. Bajo el alero se abrigan la provision de lena y las herr a
mientas agricolas. EI color del chalet es el de la tierra que
mada por el sol, del traje que tanto agrada al pastor del Ober
land, hecho con esa gruesa tela de media lana que tiene tonos 
de cuero viejo, de yesca y de hierro enmohecido. 

El chalet es una casa de trabajo, pero el trabajo en que 
hace pensar es una labor sana e independiente, interrumpida 
pOl' largos descansos. Se siente que la vida del hogar no esta 
destruida aqui pOl' oeupaciones abrumadoras, y que la exis
tencia e;:; libre en muy amplia medida. En cuanto el hombre 
pone el pie fuera de su morada se encuentra en plena natura
leza, porque no hay cerco ni tapia que aisle al chalet. Esta 
colocado entre el follaje, como un nido en los arboles. Se im
pregna de todos los campestres perfumes. Una fuente rudi
mentaria formada con un tronco de arbol hueco, en que un 
tubo de fundicion, encorvado, derrama continuamente el agua 
limpida, susurra junto a eI. Esa es su voz. La mezcla a la de 
los jilgueros y los mirIos, al tanido de las esquilas que las 
vacas lIe van al cuello, al repiqueteo de los cascabeles de la di
ligencia, al murmullo de la cascada vecina, al roce de las 
hojas, a la cancion del viento, a la voz ronca y lenta del va
quero que trabaja en su rebano. 

A vecl.'s, una cabeza decrepita de anciano, con gorro de al
godon, aparece a la ventana. Una madre se apoya en la gale
ria con 1m nino en brazos, 0 tiende ropa blanca que humea al 
sol. EI domingo puede verse tambien una joven con un libro 
abierto en las faldas y cuyos ojos recorren de tiempo en tiem
po el paisaje con la mirada tranquila de quien solo pide vivir 
y morir donde ha naddo. En la galeria es tambien donde se 
reune la familia en las hermosas noches de verano. La lamp a
.ra derrama sobre el grupo una claridad discreta mientras que, 
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en el silencio de la noche estrellada, el grillo canta y la fuente 
murmura, 

En el dintel de la puerta suele verse grabados dos nombres 
y una fecha. Recuerdan los primeros habitantes, los esposos 
que entraron un dia, asidos de la mano, pasaron alli su vida y 
se extinguieron alli. Las letras se han cubierto con una pagina 
obscura; hay que acercarse para descifrarlas; diriase que, con 
los anos, la vieja madera las absorbe, que el chalet estrecha 
cada vez mas contra su coraz6n el llltimo recuerdo que Ie que
da de IGS que antiguamente asociaron sus ensuenos y sus es
peranzas a su juventud .. ,-Hubert Krains. 

LOB BuenOB 

El doctor Dumas ha consignado en una revista francesa los 
resultados de una serie de expedmentos hechos por el senor 
Leonardo Corning, con objeto de provo car suenos, sirviendose 
de sensaciones externas. Emple6 sonidos musicales capaces de 
suscitar emociones agradables, pero Corning ensay6 ademas 
de imponer a los dormidos ciertas imagenes visuales para pre
cisar y reforzar la emoci6n, una vez producida. 

Para preparar a los sujetos al sueno, les da, algunos minu
tos antes del experimento, una bebi'da ligeramente hipn6tica 
y fatiga su atenci6n haciendoles mirar un objeto luminoso que 
gira sobre S1 mismo en una pieza obscura. Luego les envuelve 
la cabeza en una tela especial provista de dos tubos que no 
permiten que lleguen a los oidos sino sonidos determinados. 
POI' :fin los hace acostar en un divan muy bajo y en una car
pa obscura, cerrada pOI' cortinados. En el fondo de la carp a, 
a los pies del divan, hay una pantalla blanca cuadrangular; 
un cromatocospio formado de dos discos de vidrio de diversos 
colores, que gil' an en sentido contrario, proyectan sobre la 
pantalla imagenes m6viles, cuyas form as rapidas y capricho
sas mantienen la atenci6n en un verdadero arrobamiento. Du
rante ese tiempo llegan al sujeto por medio de los tubos acus
ticos una serie de vibraciones sonoras de un fon6grafo Edison 
que producen las mismas emociones agradables que las ima
genes d\~ la pantalla, El operador dispone de un tubo de con-
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versaci6n adaptado al tubo musical y mientras el paciente se 
halla dominado por los colo res y los sonidos, puede hacerle 
sugestiones que tienen efecto hipn6tico. 

Bajo la doble influencia de la musica y de la imagen, los re
cuerdos agradables de la vista y del oido se despiertan pronto 
para transformarse en seguida en alucinaciones verdaderas 
que traen la alegria 6 la paz: los enfermos mas abatidos y mas 
inquietos se adormecen en suenos felices. El sueno que los 
substrae a las impresiones visuales, no los substrae entera
mente a las impresiones musicales. Sin percibirlas consciente
mente, sienten sus efectos sedativos 6 t6nicos; y muchos, des
pues de algunas sesiones, han visto aliviarse 0 desaparecer 
perturbaciones nerviosas que sufrian hacia mucho tiempo. 

Plantas amerioanas y europeas 

Don Fco. Andrade Marin, rector de la Universidad Cen
tral de Quito, ha ordenado una nomina de cincuenta vegeta
les importados de Europa it America, desde los tiempos de la 
Colonia y de otros tantos originarios de America, que fueron 
conocidos y explotados por los europeos y muchos de ellos 
llevados it Europa, donde se aclimataron . La lista es la si
guiente; 

PRODUOTOS AMERICANOS 

1 Cacao 
2 Yerba mate del Paraguay 
3 Tlibaco 
4 Caucho 
5 Patata (papa ) 
6 Yuca 
7 Agave 
8 Quina 
9 Judias (frejoles) 

10 Tagua 
11 Vainilla 
J 2 Cochinilla 
13 Camote 
14 Pataca (jicama) 
15 Manl (cacahuete ) 

PRODUCTOS EUROPEOS 

Cafe 
Te de la China 
Caiia 
Trigo 
Arroz 
Cebada 
Centeno 
Avena 
Garbanzos 
Alverja 
Lenteja 
Uva 
Olivo 
Haba 
Alpiste 
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PROOUOTOS AMERIOANOS PR90UCTOS EUROPEOS 

160ca Mijo 
17 Achiote Linaza. 
18 MeHoco Ajoujoli 
19 Quinua Lupulo 
20 Coca Alf .. lfa 
21 Aji Trebul 
22 Zarzaparrilla Remolacha 
23 Paja-toquilla Cebolla 
24 Jenjibre Ajo 
25 Tamarindo Limon 
26 Chirimoya Durazno 
27 pjfl.a. Pera 
28 Mango Manzaua 
29 Palta (aguacate) Almendra 
30 Papaya Mel6n 
31 Frutilla Fresa 
320vo (llamado tambien clruelo) Mora 
33 Grauadilla Lima 
34 N aranj ilIa Membrillo 
35 Calmito Cereza 
06 Tuna (higo chumbo) Granada 
37 M.amey Albaricoque 
38 Guayaba Grosella 
39 Guaba Frambuesa 
40 Guanabana CirueJa europea 
41 Marafion Rigo 
42 Toronja Arbol del pan 
43 Cafia fistola Esparrago 
44 Arbol de la leche Nabo 
45 Arbol de Ill. cera Rabano 
46 Ipecacuana Col 
47 Tartago Lechuga 
48 Benjui S .. lsifi 
49 Balsamo del Peru Alcachofa 
50 Copal Apio 

El petr61eo a.rgentino 

La Argentina tiene numerosas y extensas zonas ricas en 
yacimientos de petr61eo, que prometen ser, cuando se haga 
en gran escala la explotaci6n que recien se inicia, una impor
tantisima fuente de riqueza. 
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El senor E. Longobardi, que ha escrito sobre este asunto, 
llama a las zonas petroliferas: zona andina, que comprende a 
Salta, Jujuy, Mendoza y Neuquen; y zona oceanica, que 
abarca los territorios del Chubut (Comodoro Rivadavia). 

El senor Longobardi, que ha anahzado los petroleos extrai
dos de divers os puntos, afirma que los de Jujuy, Salta, Men
doza y Neuquen y los del Chubut, son semejantes entre si en 
un gran numero de propiedades, 10 que haee suponer que am
bas zonas son continuas. Las propiedades de los petroleos ar
gentinos de Yaeuiva, 10 mismo que su composicion en pro duc
tos industriales, los hacen muy semejantes a los petroleos ru
sos. Todos los petroleos argentinos contienen colestearina. 
Este dato contribuye a apoyar la teoria sobre el origen orga
nico del petroleo. 

Si se tiene en cuenta que las muestras anahzadas proceden 
de vertientes y filtraciones superficiales y que han perdid.o 
por 10 tanto gran parte de sus propiedades, se podria inducir 
que esos mismos petroleos obtenidos de perforaeiones que los 
daran originariamente ricos, podran competir con los extran
jeros. 

La poblaoi6n de la provinoia de Buenos Aires 

El boletin mensual de la Direccion General de Estadlstica 
de la Provincia de Buenos Aires, calcula para esta, a mediad os 
del ano pasado, una poblaeion de 1.688.447 habitantes. En f'l 
mes de Julio de 1909, al cual corresponden todas las observa
ciones del presente boletin, ocurrieron 2.098 defunciones y 5.801' 
nacimientos. 

Lo que llueve en el mundo 

Anualmente cae sobre los continentes de la tierra una can
tidad de lluvia equivalente a 112.000 kilometros cubicos de 
agua y 353.000 kilometros cubicos en los oceeanos, 10 eual da 
en total para todo el globo 465.000 kilometros eubieos de agua, 
que, extendida, formaria una eapa liquida de 90 centimetros 
de espesor. 

Las diversas alturas que dicha capa alcanza en los diversos 
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continentes, son estas, en milimetros: Europa, 595; Africa, 
807; Asia, 607; Australia, 475; America del Norte, 630, y 
America del Sud, 1.424. 

Asi, pues, en America del Sud es donde llueve mas, y en 
Australia donde llueve menos. 

Para calcular la lluvia que cae en los mares, se avalua la 
cantidad de agua evaporada anualmente, que asciende a 
384.000 kilo metros cubicos, y se desquita de ella la que apor
tan los rios, la cual alcanza cerca de 31.000 kilometros cubicos. 

Los grillos en esoala 

Los grillos que nos serenatean las noches de verano. acos
tumbran a hacerlo a compas y simultaneamente. Un observa
dor relaciona este ritmo con la temperatura, de tal modo que 
el numero de manifestaciones sonoras permite apreciar el 
grado de calor y observar sus variaciones. As!, pues, «segiin 
el», los grillos pueden servir de termometros acusticos, ya 
que no graficos. A la temperatura de 15.5° lanzan los grillos 
80 chirridos por minuto y a 21', 120. En resumen, el numero 
de chirridos aumenta en cuatro por minuto a cada elevaci6n 
de un grado. 

El aire del mar y de la montana 

Aunque el mar y la montana se asemejan, en cuanto a su 
salubridad, por la pureza del aire, ofrecen una diferencia no
table bajo el punta de vista climatologico. En el mar el aire 
es siempre mas humedo y la presion atmosferica es constante
mente de 760 a 765 milimetros. Como consecuencia de la mis
rna humedad la niebla y la lluvia son en el mar mas frecuen
tes, resultando un conjunto climatologico favorable, sobre 
to do para aquellos que tienen necesidad de estimulantes. La 
presencia de materias salinas y de principios iodados en el 
aire, justifica la preferencia que se da al mar para los linfa
ticos, ta:n numerosos entre los ninos de tres a diez anos, sobre 
todo en la clase baja. El mar puede regenerarlos en algunas 
semanas. 
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La influencia saludable del mar sobre el estado linfa,tico es 
tan grande, que des de hace siglos se ha aconsejado a los en
fermos mas graves, no ya vida de playa sino las travesias ma
ritimas. La cura de alta mar, en oposicion a la cura de playa, 
ba sido recomendada por los medicos mas practicos, hasta en 
los casos de tuberculosis poco avanzada. La calma absoluta, la 
regularidad de la vida, la ociosidad y la falta de preocupa
dones, son elementos curativos maravillosos. 

En la montana existe tambien el aire puro, pero la presion 
atmos.terica varia considerablemente segUn la altura. En pa
sando de los 500 0 los 1.000 metros, este aumento de presion 
se nota muy bien, y es sabido que tiene una influencia muy 
activa sobre el corazon y los pulmones, centros de la actividad 
respiratoria, y que produce un aumento en la proporcion de 
hemoglobina, 10 que es un factor importante en la curacion 
de las anemias, sobre todo cuando estas se deben al exceso de 
trabajo. 

Siendo seco el aire de montana, sus efectos son excelentes 
sobre los asmaticos y los catarrosos. Para los nerviosos y los 
reumaticos, que con razon temen la humedad del aire, la mon
tana es muy recomendable, a condicion de no subir demasiado 
y de hacerlo solo de un modo gradual. 

La montana y el mar son igualmente utiles para devolver 
las fuerzas a los debilitados y reparar la fatiga de un ano de 
trabajo, pero su utili dad presenta diferencias que solo son 
hien apreciables para los mismos enfermos. 

En paz con las abejas 

Para vivir en paz con las abejas basta con no enfadarlas; 
y si por casualidad se posan sobre nosotros, es suficiente con 
soplarles encima y no ahuyentarlas con la mano, pues un sa
cudimiento brusco las encoleriza. 

Cuando estemos convencidos de que esto es cierto, no se te
mera a las abejas y seguramente se llegara a manosearlas sin 
peligro alguno. Visitando. a menudo una colmena, cuidandolas 
y ofreciendolas de vez en cuando algunos alimentos de su 
gusto, conoceran a quien las convida y se pararan encima de 
131 sin el menor recelo. 



654 Variedades 

Si se quiere lIe gar al fondo de las colmenas, e toma un 
lienzo atado a un palo y se Ie presenta humeante a su entrada; 
las abejas huyen zumbando al momento, y cuando se ha con
cluido la operacion, se retira el lienzo y ell as se reponen en 
seguida de su temor. 

Los mosquitos 

Gracias al quimico Scheele podemos luchar ya con exito 
contra los mosquitos. 

Scheele tiene su laboratorio en New-Jersey, junto a unos 
pantanos; los mosquitos no Ie dejaban trabajar ni vivir y eI 
les declaro la guerra. 

Atacolos primero con cloruro de cal; pero parecia que est a 
substancia daba nueva vida a los picantes insectos. Ensay6 
despues el permanganato de potasa y fue completo su triunfo. 

Una solucion de permanganato de potasa en cantidad de 1 
por 1.500, basta para destruir por completo los germenes del 
insecto y para impedir que estos se reproduzcan en aquella 
agua durante un meso Las personas que tienen que vivir en 
las cercanias de pantanos, de charcos, de estanques 0 de bal
sas, tienen ya modo de librarse de la plaga. 

Segun Scheele, un puiiado de permanganato basta para 
('sterilizar un pantano 0 un estanque de muy considerables 
proporciones; no hay mas que ir alrededor echando los cris
talitos y renovar la operacion cada mes durante ('1 verano. 

La abeja diapas6n 

Gran numero de insectos emiten al volar sonidos sordos, cuyas 
vibraciones son en proporcion muy pequeiias. 

Otros, por el contrario, dan una nota bien determinada y 
siempre la misma cuando las condiciones de emision son iguales. 

El fino oido de un moderno entomologista aleman, ayudado 
de sus aparatos, ha hecho las observaciones siguientes: 

La avispa, reproduce en su vuelo el sol sostenido j la libelula 
() caballito del diablo, el re j la vulgarisima e impertinente mos
ca, el faj la industriosa abeja, el la, con 440 vibraciones por 
segundo. 
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Tenaoidad de los metales 

No todos resisten por igual a la traccion. Su tenacidad varia 
considerab lemente. 

Cuatro hombres que pesen juntos 400 kilos, podran col
garse de un alambre de niquel de dos milimetros de diametro 
sin romperlo. 

Un alambre de hie ITO de dos milimetros sostiene .. . 250 kilos 
Uno de Gobre . .... . .. . ............ . ........... . 125 » 
Uno de plata . ..... . .......................... . 85 » 
Uno de oro ....... . ........................... . 65 » 
Uno de zinc ........... .. .......... . .......... . 50 » 
Uno de estano .. ................. . ............ . 15 » 
Uno de plomo . ......... . ...................... . 10 » 

Libelulas y mosquitos 

El anophiles es el mosquito agente de la infeccion paludica, 
inoculandonos, al picarnos, esta clase de fiebre. 

Se ha comprobado recientemente que e~tre las libelulas IS 
caballitos del diablo, existe una especie que, segun modernas 
teorias, es buen consumidor del mosquito anophiles. 

El insecto caballito del diablo es muy voraz y carnivoro. Cada 
individuo de su especie atacado de fiebre paludica consume en 
siete horas nada menos que 400 mosquitos. 

Y como las libelulas vuelan por parejas, moriran, por consi
guiente, 800 mosquitos en dichas siete horas. 

Uno de los mejores medios de sanear un pais invadido por la 
fiebre paludica es, no cabe duda alguna, el de introducir en 
el, favo~eciendo considerablemente su multiplicacion, las libe
lulas anophelephagos 0 caballitos del diablo. 

Es prueba muy evidente que donde abundan estos insectos 
son raros los anophiles. 

La espuma de Nueva York 

En Nueva York, los neoyorkinos 0 naturales de la ciudad, son 
los menos. 
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La poblaci6n es de 3.500.000 habitantes. Pues bien, de estos, 
s610 737.447 son nacidos en Nueva York. Los demas son: 

Judios, 672.776, mas que en Varsovia, donde son 262.864. Es, 
por tanto, es Nueva York la ciudad mas judia del mundo. 

Alemanes, 659.000, mas que en Munich y Dresde, que s610 
tienen 500.000, y por tanto, es despues de Berlin y de Hambur
go, que tiene 730.000 habitantes, la ciudad mas alemana del 
mundo. 

Irlandeses, 595.210, mas que Belfort, que tiene s610 348.965 
habitantes. 

Austriacos, 177.198, y es por tanto, la cuarta ciudad austria
ca, despues de Viena, Budapest y Praga. 

Es la quinta ciudad en suecos, la sexta en noruegos, la sep. 
tima en italianos y la octava en rusos. 

leua! es el origen del fuego? 

El rito nos 10 explica de muchas maneras. Segun los indige· 
nas de una isla del- Oceano Pacifico, el fuego se encontraba en 
poder de una mujer de incalculable edad y ciega que vivia en 
el centro de la tierra. El espiritu Fangani baj6 hacia ella a 
pedirle un poco de fuego que tras larga resistencia Ie fue con
cedido a la vez que se Ie instruy6 cu3.les eran los pescados que 
debian comersc crudos y cuales cocidos. 

Segun otro mito el fuego procede del cielo, de las ramas de 
un arbol. En ellas anida el ave ignifero que conduce ramas ar
dientes a la tierra. 

El mito mas generalizado es el de Prometeo. Jupiter negaba 
a la humanidad el fuego del Olimpo que Prometeo 10gr6 ro
barle y llevar a la tierra, pagando luego su atrevimiento con 
tremendo castigo. 

Pero vamos a la realidad, 6 mejor dicho, it la probabilidad. 
Es 16gico suponer que el hombre recibi6 el primer fuego de 

manos de la naturaleza, quizas por medio de un rayo que in
cendiaria a un arbol, quiz as por medio de la lava de algun 
volcan en cuya proximidad vivian hombres. i. 0 bien sac6 el 
hombre el primer fuego de las llamadas fuentes ignescentes, 6 
sean sitios donde salen del suelo hidr6geno carburado inflama
bIe? Son conocidos los sagrados fuegos de Baku, en el Mar Cas-
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pio, tierras tan ricas en nafta, donde dia y noche, invierno y 
verano, altas columnas de gases inflamados se desprenden del 
suelo. 

No puede haber sido, sin embargo, principal afan del hombre 
de servirse de fuego hecho y listo. Mas lltil e importante era 
para el producirlo d6nde y cuando 10 quisiera, segun sus nece
sidades. Lo mas probable es que el hombre di6 con el fuego ca
sualmente al confeccionar sus herramientas. 

En la epoca de la piedra, cuando estas se hacian de piedra, 
pudo el hombre, al golpear 6 afilar cantos y esquinas, notar 
chispas y recogerlas. Asi es de suponer que el primer fuego 
10 obtuvo el hombre por fricci6n de trozos de madera 6 del 
taladro. 

Este Ultimo consistia en un trozo de madera en forma de 
flecha sin punta, al que se imprimia con ambas manos un rapido 
movimiento de molinillo apoyandolo fuerte sobre un trozo de 
madera. Se producia de esta manera un hoyo cuyas particulas 
se incendiaban y se comunicaba el fuego a pasto seco. Este 
modo de hacer fuego se ha conservado entre los polineses (Isla 
de Oeilan) y algunos habitantes del Himalayo. Piedra de chispa 
y yesca, f6sforo y electricidad han venido a substituir el primi
tivo procedimiento, pero subsiste todavia el respeto y la ado
raci6n por el fuego del cielo entre los Bracmanes que para sus 
ceremonias religiosas no admit en sino el fuego virgen, el 
expresamente producido por fricci6n. 
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• Ferror arril Buenos Aires al Pacifico-Pol' pa-
sajes . . . . ' ..... . . ......................... . 
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Dia 4 Jacobo Peuser - Varios articulos ..•..•........ 
• Gallo Lagos Lanus y Cia.-Articulos para di

recci6n, arquitectura. . . . . • . . . . . • . . . . . . . .... 
Dia 5 Francisco F. Fernandez-Parte con que el Ho · 

norable Consejo contribuye a. la construcci6n 
escuelas .Cerrillos) (Buenos Aires) . . . ..... . . 

• Jefe del Dep6sito-Reintegro de gastos . . . . .. . 

• • 
• Domingo Ba.rthe - Diferencia de alquiler escuela 

36 de Misiones, de Enero 10 a. Noviembre 
10 de 1909 ............ .. . . . . .............. . 

,. • Javier Senvlad -Compostura de bicicleta . ... . . 
• Emilio M. Solano-Reparaciones del taller del 

Consejo .... . . . ........... .. .......•...... 
Dia 5 Herman Rosen-Por dos tornos . .. . ....• .. .. 

• Giannit.a Rottigni-Colaboraciones para. EI Mo-
nitor.. ... . .•... . . . . .. . . . . . . . . . ... .. ... . . 

• Anibal Finoquetto-Alquiler escuela 2 (Cbubut) 
por 1908 y Enero de 1909 . ..... .. .... . ... . 

• Tesoruro-Reintegro de 10 abonado por servicio 
telegrafico y cOlTespondencia olicial por No-
viembre de 19 )9 .. .. . .. .. .. . . . . .. . . 

• ) Olavarry y Azcueta.- Por a.rmarios y bancos .. 
) 

, -Por Ba.ncos .. . . . . .. . .. . 
> > Direccion General Arquitectura - Colocaci611 

de lamparas electricas en el edificio del Con-
sejo ........ ' .. ..... ... ... . ........•....... 

,. Subtesorero-Para pagar planillas de sobresuel-
dos por Diciembre de 1909 .......... . . .. .. . 

• Jacobo P euser- Por papel para copiar .... .. . . 
Dia 7 Maucci R esceUo y Archinti -Por tres mil sobres 

,. ) Maucci Restello y Archinti - Varios articulos 
escritorios, Territorios ..................... . . 

• ~iaucci Restello y Archinti-Varios articulos 
escritorios. Provincias . . . ... . .... . ..... . . . 

> Mancci Restello y Archinti-Varios articulos 
escritorio, CapitaL.... . . .......... . . .... . 

>" ,. Curt B erger y Cia-Varios articulos escritorio, 
Territorios.. . .... . .. ... ... .. . . ... . ....... . 

) Curt Bergert y Cia.- Varios articulos escrito-
rios, Provincias .. . ... . , .... ... ............. . 

) Curt Berger y Cia. Varios articulos escrlto-
rios, Capital. . . .......... . .. .. ...... . ... . . . 
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447.25 

80 . -

3800. -
20 .87.-

26 -

~OO.-

10 .80 

327 10 
830. -

100 .-

80. -

165 .69 
5.828 .40 
1.200.-
4.056. 60 

4.960.-

4.750.-
14 . -
15 .75 

1.218. -

1.566 

1.740 

3 ,352.27 

1.990.70 

3 991.43 

----------~----------------------------------------------------------



660 Pagos ejectuados por la Tesm'eria 

Dia 7 Domingo Martinolich Oonsejo Escolar de Prin-
gles-Por avisos.... .. .. . . .. ............ . 

Dia 8 Oonsejo de Educacion de San Luis-Subven-
cion acordada por el Presupuesto ...... .. .. . 

• Alberto Vidueiro-Servicios sanitarios escuelas 
Oapital, Noviembre ... . ... . ..... . . . .•....... 

~ • Alberto Vidueiro- Servicios sanitarios e"cuelas 
Oapital, Diciembre ..... . .. .. ... . " . ... .. .... . 

• 1 Alberto Vidueiro- Servicios sanitarios escuelas 
Oapital, Diciembre ........ ' " . . .... .. . '. ' " 

> . Alberto Vidueiro-Reparaciones sanitarias es-
cuela Entre Rios 1383 .. . . ' ................ . 

• Alberto Vidueiro-Instalaci6n de campanillas 
eiectricas en la escuela 16, Consejo Escolar 00 

J oaquin Sese-Por ciento cincuenta ejemplares 
de la obra c Urquiza y la Casa del Acuerdo>. 

Diario .Sarmiento.-Por avisos ... ' . ... .. .... ' • . 
8 Diario <Sarmiento. -por publicaciones de avisos 

• » Cirillo Rigoli-por viatico ... . .... ' ...... . ... . . 
~ 10 Nemesio Trejo- honorarios . ................ . 
~ > Daniel FaBsi- por armarios . . ... . ........ . .. . 

• Vicente Palma-por viatico.... . .. . . . . .. ... . . 
, Oarlos Traynor-sueldos por Noviembre y Di-

ciembre de 1909 . ...... .. ...... . .. . . ..... . 
• <EI Pais'-por publicaci6n de avisos . ...... . 

~ • Oarmen A. de Verini-devoluci6n de multas . . 
~ » Tesorero - reintegro de 10 abonado a Emilio 

Bougatiad por libros remitidos a Is Biblioteca 
, Transferencia al juicio J. Berthe y .M. 8aravia, 

libros, Diciembre 23 . . . . . ............ ... . 
• Transferencia al juicio Allievi y B . Turino, li-

bros, Diciembre 23 ... . .. .. " .. . . . . . . . .... . . 
> II S . Pellerini-irnporte del tercer certificado de 

las obras efectuadas en el edificio escolar de 
Villa Alba (Pampa) . . ...... . ...... .. . . . . . . 

• • Luisa del Maso-sueldos de Sep tiembre, Octubre, 
y Noviembre 1909 ...... .. . .. . .. ' .. . .. . .. . 

, eEl Nacional.-por publicaci6n de avisos .. . . . .. 
~ , Edmundo Funes-sueldo de 15 ruas de Noviem-

bre de 1909 . . .. . ... ... . .............. . .. . 
• Carlos Sauna-compostura de maquinas de co-

ser . . .. .. .. . . . ' ... . . . , .. ' ...... .. ... . . . . 
• Maria R. de Raffat - reintegro de gastos .. . . . . 

, 12 Alfredo Forjas- servicio de carros . .. . . ..... .. . 

IDJn 

58.02 

16.333.33 

472.50 

713.00 

562.45 

496 . -

165.-

375.-
293.-
220 . -
40.-

363.66 
380.-
100.-

198. -
76 .80 
82 .10 

1. 291.39 

10 . -

60.-

7.151.49 

570.-
60.-

75.-

218.50 
20 .-

639.-



Pagos efectuados por la Tesoreria 

Dia 12 Alfredo Forjas-servicio de carros . . . . . . ... .. 
> Alfredo Forjas-servicio de carros .. ...... . 

:t :t Alfredo Forjas-servicio de carros .......... . 
" » Jefe del Deposito-reiIltegro de gastos. . .... . 

" Emilio Spinelli-por impresi6n de folletos para 
la Inspeccion de tel ritorios ......... .. . ..... . 

, Rafael del Punta-alquileres de la escuela nu
mero 32. de Corrientes, de Mayo Ii. Septiembre 
incluso de 1909 .. ... . ....... . ... , . . . .. .,. . 

:t 13 Pedro F. Ferreyra-iInporte 40 certificado edi
ficio escuela • Arrecifes> , entre Laguna y 
Cl).rrara . . . .. . . . .. . . . . . . .. ............. .. 

, , Pedro F. Ferreyra-importe 40 certificado, edi-
ficio escolar Franckin Tredes .. . . . ......... . 

, Pedro R. Ferreyra-importe 4· certificado, edi
fido escolar Uni6n eutre S. Pedrito y Quirno. 

• Pedro R. Ferreyra-importe 40 certificado, edi
ficio escolar Foronge entre Cossio y Caaguasn 

, Pedro R. Ferreyra- importe 40 certlficado, edi
ficio escolar Cayenas, entre Virgenes y M. 
Egmot .. ..... .. . . ... .. . ... .. ....... . ..... . 

• Donnell y Palmer-varios artieulos para escri-
torio, Territorios... .... . . . .. . ..... . ..... . 

, Donnell y Palmer-muebles para oficina Estll-
mstiea ... . .. . ............................. . 

, Brilman y Hothier- sueldos del guardian de 10. 
eaailla eonstruida en la calle ::;. Julian, pOl' 
diez y seis meses y diez mas.. . .. . .. . .... . 

:t • Antonio RoI6n-villtieo. .. ... . .. . . .. ' ...... . 
• Juan A. Aeardi-iInporte del alumbrado eons

truido en la eseuela 17 de Corpus (Misiones) .. 
, • Francisco Fiorino - ene. escolar de Azara, pOl' 

eompostura de baneos . . . . . . . .. ' . . ...... . 
• Santa .Alla S. U rquien- por una escritura. . .. . 
• Felix Regalado-sueldo y gastos por Dieiembre 

de 1909 ...... . . . .......................... . 
• Desiderio Sarverry - reintegro de gastos ...... . 
> Tlto Meueei y Cia. - artieulos para eBeuela de 

Territorios~. . . .... . ....... . ............... . 
" • Tito Meueei y Cla. - artieulos para eseueia de 

Provineias ........ ... . ... ..... . . ..... .. . .. . 
• Tito Meued y Cia.-artieulos para eseuela de 

Provineias . . .............................. . 
, Antonieta C. de Rena.uldt-sueldo y subven-
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306.-
150.-
112. -
42.50 

90.-

200. -

10.352.70 

8.963.15 

10.144.65 

10.117.88 

10.119.30 

720.-

483.-

1. 551.65 
30.-

286.20 

10.-
25.-

200.-
560.-

309.40 

.f20.-

84.-



662 Pagos efectuados por la T esoreria 

ci<>n para casa desde el 18 de Oetubre al 31 
Diciembre 1909................ . ......... , 

Dill. 13 J llez doctor Andres Baires-depositado para de
voluci6n de sellos en Ill. testamentaria de Jose 
J. Areche y Rita D. de Areche. . .. ., .... . 

> • El Tiempo:. - por avis os .................... . 
~ • Francisco Aranjo-impresi6n de • El Monitor.. 
~ 14 Carlos H. Martini-importe del 10 certificado 

edificio escolar Moldes entre Pampa y Suares . 
» Carlos H. Martini-importe 3er certificado edi

ficio escolar Loreto Freyre y Zopiola 
> » Carlos H . Martini - Importe del 3er certificado 

edificio escolar, Zapata num. 449 ........... . 
> »Carlos H . Martini -Importe del 3er certificado 

edificio escolar, Santa Fe num. 5039 ........ . 
~ • Antonio M. Frugone-Honorarios como procura-

dor del Consejo . . . . . . . . . .. ... . ........ . 
• Florentino del Castillo-Hollorarios como pro-

curador del Conse.io ... . '. .. . ....... . .... . 
, »Mauricio Nirestein-Honorarios como procura-

dor del Consejo..... . ....... . .. . ......... . 
, • Alberto G. Austerlitz-Honorarios como procu-

rador del Consejo ......................... . 
» » Julio Gonzalez-Honorarios como procurador 

del Consejo ................................ . 
» »Jose M. Videla-Honorarios como procurador 

del Consejo. . . .. . ....... . .. . ........... . . . 
» • Ambrosio J. Mitre-Honorarios como procura-

dor del Consejo ..................••......••. 
> Petrona E. de Quiroga....:..~ueldos por Noviembre 

y vacaciones del ex director Isidro QUiroga .. 
~ »Juan C. Guastavino-Por devoluci6n de sellos. 
» • Pedro Rodriguez -Por gastos de Secretaria . . . 

> Lucrecia Carini-Sueldo por Diciembre de 1909. 
~ 15 Manuel Sanchez-Saeldo por Noviembre y Di· 

ciembre de 1907 y Ellero y Febrero de 1908, 
Reg-imiento 40 de Gaballeria ........... . ... . 

• Corina I. Soldano- Sueldo por N oviembre 1909. 
~ • Viuda de Vinot-Pvr banderas ............... . 
• • Juan Menville-Por devolucion de sellos ...... . 
» »Alberto Vidneiro - I:'or filtros para escnela Hor-

nos 1326 ...... . ....................•....... 
" »A.lberto Vidueiro-Por obras sanitarias, escuela 6,. 

Consejo Escolar 30 ••••••••••••••••••••••••• 

$ llIfo 

851.83 

212.50 
50.-

3.005.20 

12.229.75 

8.074.51 

6.286.9! 

8.79:!.ot 

1.180.-

995.-

905.-

375.-

905.-

370.-

1.015.-

950.-
3:.l.-

4l0.-
95.-

4f>1l.-
152. -
51.60 

500. -

22 .. 70 

246.-



Pagos efectuados por la Tesoreria 

Di90 15 Inocencio Rillo-Por alquiler de sillas ....... . 
• Inocencio Rillo-Por 90lquiler de silLas .....•.. 

• • Jose Fanjul-Para abonar a. J. Leon III. cons
truccion del techo en 190 escuela San Javier 
(Rio Negro) ................. .... ......• 

~ • Welss y Preusche-Suscripcion a. III. M. Histo-
ria Argentina ...............•..... .... .. .. 

21 > Maria M.Olguien-Sueldo por Noviembre de 
19)9 . ...... .. .......................... . 

• • Nicasio Figueroa-Por aguinaldo........... . 
• Juan Netto-Pol' aguinaldo .......... ..... .. . . 

, • Santiago Linari-Por aguinaldo .... . ......... . 
• Pascual Barrionuevo-Por aguinaldo ........ . 

~ • Emilio Biondi-Por aguinaldo . .. .. ... ...... . 
• :. Ramon R. Arredondo-Por aguinaldo. . . . . . . . 

» Ignacio Avila -Por aguinaldo....... . ... ... . 
:. • ·M.anuel Taboada-Por aguinaldo . . ' .......... . 
» • Carlos Ninin-Por aguinaldo. . . .. . . .. . 

• Domingo Cerati - Por agninaldo. . . . ... . .. . .. 
> David Manailla -Po r aguinaldo .... .. .... . .. . . 

~ • Antonio Gajo-Por aguinaldo............. .. 
• • Antonio M. Nunez-Por aguinaldo ... . ...... . 
• • Juan de III. Torre-Por aguinaldo ............ . 
• • Valentin Racinini-Por aguinaldo ......... . 
• • Jacinto Nogera-Por aguinaldo . . ............ . 

> Alfredo Echl'garay-Por aguinaldo .. , .. .. .... . . 
» Manuel Parada-Por aguinaldo ............ . 

• 17 Victor Guesnean -Por Bancos " ....... ... . 
~ • J. Gregorio Lucero-Para pago de vistas foto-

graiicas (Neuquen) ... .. .. ... . ....... ... .... . 
• :. Manuel A. Pizarro-Por devoluci6n de sellos .. 
~ • Asilo N uestra Seilora de Lujan-Subsidio .. ... 
, :. Antonio Mosquera y Cla.-Articulos para auto-

movil. ......... ......... ... ... ....... .... . 
• Emilio M. Solano-Trabajos efectuados, Vene-

zuela 2576 ............................... . 
• • Antonio Guria (hijo)-Por banderas. . .. . .. ... . 
• :t Vicente Palma-Reintegro de gastos ...... ... . 

> Magdalena G. de Torres-Para gastos de escue-
190 para ninos debiles. . . . . . .. . .. ....... .... . 

• 16 F. Lajouane y Cia. -POl' libros ....... . 
:t > F. Lajouane y Cia.-Por libros .......... ... .. 
• > F. Lajouane y Cia. -POl' libros .... , . . ...... . 
~ • Habilitado M. Serrey-Para pagar planilla de 
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• fD/JI. 

60.-
90.-

229.85 

360.-

142.50 
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-

3.800.-

400.-
37.-

1.000.-

158.70 

180.-
860.-

25.61 

398.27 
500.-
260.-
260.-



664 Pa gos efectuados por la Tesoreria 

via.ticos Ii los directores del cuerpo de Trabajo 
Manual. ......................... " ...... . 

Dia 16 Magdalena G. de Torres-Para gastos de es
cuela para niiios debiles, , , ..... , . , . , . , .... , , 

> > Maria Y. Insiarte-Colaboracion para <El Mo-

> 

> 

» 

nitor>.. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . ....... ' .... . 
19 Luis Loreto-1m porte del 3er certificado de las 

obras en el edificio escolar de la calle Formo· 
sa entre Senillosa y Torino ............. . 

Luis Loreto- Importe del 3er certificado de las 
obras efectuadas enla escuela Mejico 2373 al 91 

• Isidoro Lenzi-Por devoJucion de Bellos ....... . 
, G. Glasea-Por muebles ..................... . 
> Alfrndo Forjas - Servicio de carros ........... . 
> «La Argentina. - Por avisos .....•... 

:t Vicente Sosa- Viatico. . . . . . . . .• ... . ..... . . . 
> Enriqueta Rocca-Diferencia de sueldo . .... ..• 
) Ingeniero R. Silveyra- Para colocacion de ven-

tiladores en Secretaria........... . ... 
» Ingeniero R. Silveyra-Para pago instalacion 

ehictrica en la escuela 14 Consejo Escolar 50. 
> Consejo de Educacion Mendoza- Subvencion 

nacional, sal do 20 cuatrimestre ......... _ ... . 
2\) Compaiiia Alemana de Electricidad-Por con'ien-

te, Septiembre ..... . . . .. _ . . _ ... _ ...... . . 
) Compaiiia Alemana de Electricidad-Por corrien-

te, Octa bre .....................•.......... 
) Armando S. Picarel-Reintegro de gastos ... _ .. 
» Maria Teresa Cartasso-Devolacion de multas. 
) Jose M. VistaUi-Agl1inaldo .................• 
) Armando Marrochi-Idem .•......... .. , 
• Ernesto Lippi-Idem .. _' ... _ . .............. . 
) JOBe Castilla-Idem ......................... . 
:. Nicolas Daire-Idem ...... . ... ' ...... , ... . . . 
> Angel Giorgi-Idem ...•.......•... . ...... 
» Angel B. Rossi-Idem .......... " . _ ....... . 
) R6mulo Santilllin-Idem ........ , ' ......... . 
» Rafael Giraldo-Idem ......... . .... _ ........ . 
) Javier Goldaracena-Idem .........•...... , .. . 
:. Jose Oornejo- Idem , ... . ............... . . . 
, Carlos Daire-Idem ... ~ . . . . . . . . . .. .. _ ..... _ . 
• Jose Calvillo-Idem ........................ . 
:. Antonio ROssi-Idem ....................... . 

SD1fn 

6.120.-

109.95 

60.-

18.271.44. 

15 .02-U!-! 
245.-
625.-
228.-
42.-
40.-
50.-
57.-

2.-JO. -

4.00.-

43.098 84 

834.81 

568.71 
73.-

119.60 
50.-
50-
50.-
50-
50.-
50. -
50.-
50 -
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-



Pagos efectuados por la Tesoreria 

Dia 21 Portes hermanos- Devoluci6n de garantia ..... 
~ ) eEL Diario»-Por publicacion de avisos .....•.. 

) A.ngel Peluffo-Por plantas . .............. . . . 
• Jose A. Faujal-Por reparaciooes en la e8· 

cuela San Javier (Rio Negro) . ............ . 
• A.ngel Estrada- Por bancos ........ .. ....... . 

• • J uez doctor Baires -Depositado para el juicio 
Laura R. de Pinedo contra el Coosejo Na
clonal de Educacion . . . . . . . . . .. . .... . ..... 

• Cruz A. GOllZO.If>Z-Viatico ..........•........ 
~ Carmen B. de Bresto-Devoluci6n de multas .. 
• Ambrosio Grefarb-Por muebIes ..... . ... "' . 
~ Isidro S, Quiroga-Para transporte de litiles .. . 
• Enrique Gasc-Reintegro de gasto3 .. .. , . , .... , 

• 24 Consejo de Educacion de San Juan-Subven
cion nacional, saldo del 20 bimestre y antici-
cipo del 3er, bimestre de 1909 .............. . 

) PUlgel Guenohe- Por pel'chas para escuelas de 
la CapitaL ............•... , ...... . .. , .... . 

• Purgel Guenche-Por perchas para escuelas de 
los Terrltorios .. . ... .. . ................. . 

• Juan y Jose Drysdale- POl' un archivo para Se-
cretada .... .... .. .. . ................ . 

• lsmael Guerrero-8ueldo por Diciembre de 1909 
:. • Javier Seewald-Compo~turas de bicieleta .. , . . 
• • Gustavo Parkins-Por trabajos extra r, rdinarios. 

• Antonieta C. de Renaulth-Para gasto3 de es-
cuelas de ninos debiles ... ,. .. .... . . . .. , .. . 

• Fund Anzola-Trajes para ordenanzas ...... . 
) 25 N. Flaiban e hijo-Por encuadernacion de Iibros. 

• Daniel Vazquez y Cia.-Por destruccion de hor-
migueros .. ,........ .. .. . ...............• 

:. Ednardo Crespo- Por devolucion de sell os, .... 
) Antonieta R. de Renauldth-Para gastos de es-

cuelas de ninos debiles . .............. ' .... . 
~ • Jose Roilriguez - Por trabajos extraordinarios. 
:. • Magdalena G. de Torres-Gastos de eBcuelas de 

nifios debiles..... . ........... . .... ... ". 
~ Ferrocarril C. C6rdoba-Por :fietes... . ....•.. 

, • Ferrocarril Central C6rdo ba - Por :fietes ...... . 
-Por :fietes ...... . 
-Por :fietes ...... . 
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:s Il~n 

1.183.89 
92.-
35.-

81 50 
29 . 156.85 
11.950.-
3!.0:'2.40 

L.6l4.-
360.-
52.85 

274.65 
300.--
14L-

29.Mt.92 

586.80 

95.-

360.-
95.-
14.-
100.-

133.75 
2.209 .50 

30Zl . 30 

EiO.-
90.-

116.55 
60.-

24.-
32.06 
79.50 
14.20 

187.32 



666 Pagos efectuados por la Tesoreria 

Dia 25 J aco bo Peuser-Por varios artlculos para escue-
las 'I erritorios .... . ......•.... . . . . . ......... 

• Jacobo Peuser-Por varios articulos para escue· 
las Provincias . . . . . . . . .. . . . .... .... ... . ... . 

» • Jacobo Peuser-Por varios articulos para ofici
nas del Consejo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ,. 

• » J acobo Peuser- Por varios articulos para ofici
nas del Consejo..... . . .... . . .... . . .. .. . •.. 

» »Jacobo Peuser-Por varios articulos para Ins
pecciOn Territorios ... . ..... ... .... .. .• . ... . 

• Jacobo Peuser-Por plaeas de bronce para Ofip 
cina de multas. . . . . . . . .. . . . ............ . . 

• • Jacobo Peuser-Por impresiones para lnspec-
ci6n de escuelas militares . . ..... .. ..... . . . . . 

• • Jacobo Peuser-Varios articulos para oficinas 
del Consejo ... . ............ .. . . ..... . ..... . 

» »Jacobo Peuser-Varios articulos para oficinas 
del Consejo ...... , .. . ... . ....... : ... . . . .•. 

» Jacobo Peuser-Varios articulos para oficinas 
del Consejo . . .... . ........................ . 

» »Jacobo Peuser-Varios articulos para oficilla de 
la Contaduria ................ . . . .......... . 

• Jacobo Peuser-Varias articulos para Inspec· 
ci6n de Ten·itorios ... . ..... . ............... . 

26 Banco !talia y Rio de la Plata-(F. R. Rojas 
y ca) Por la octava anual e intereses edificio 
Rioja 1756 ......... . ............... . ..... . 

• Cabaut y C"-Varios articulos para escuelas de 
Territorios. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... . 

• ~ Cabaut y Ca_ Por tinta . ..... " .. ' . .... ... . .. . 
» Cabaut y Ca- Varios articulos escuelas de Pro-

vinci as ......... . . . ........ . ... . . . . . . .. . 
» Administraci6n de .EI Monitor. -Para franqueo 

de Ia revista . . . . . . . . . . ...... ........ ..... . 
» Juan F. Bessares-Reinttogro de gastos . . ..... . 

~ • cLa Raz6n.-Por publicaciones de avisos . . ... . 
» B. Billet y C&-Servicio de autom6vil . . . .. ... . 
» Felisa A. Latallada-Para gsstos Exp. Esc. del 

Centenario ........... , . . . .... . .. . .. .. .... . 
» • Juana M. de Le6n-Sueldo por Noviembre . ... . 

» Enc. Esc. de Corpus- Francisco Chonoy- Rein-
tegro gastos ....... . ........... . ... . . . . . . , . . 

» »Marfa Z. de Pom8r-Alquiler de 18 Escuela 3 de 
Posadas, por Agosto de 1908 y Marzo de 1909. 

$ Dl(n 

6.90 

10 . -

12.-

702.80 

61.60 

45. -

25.-

412.75 

244.80 

342.35 

91.-

84.85 

21.189.16 

2.610.-
7.20 

674.-

57.54 
9.63 

157.80 
145.-

500.-
80.-

59.50 

140,00 



Pagos efectuados por la Tesoreria 

Dia. 26 Sofia. Piiiero-Diferencia de sue1do ...........• 
• 27 Juez Letrado de Formosa-Transferencia por 

Oficina del Consejo como excedente de Ia 
multa impnesta en el juicio Gaspar Lemos, 
Toma.s S. Coloma y Ca, segUn Lib. de Enero 3. 

• Delfin Gigena (hijo)-Via.tico ................ . 
» Maria Hertinasco-Sueldo por el mes de Junio 

» ~ Antonio Guira e hijo-Por toldos ............ . 
• Compania UniOn Teh~fonica-Servicio de Octu-

bre a. Diciembre 1909 ................. .. .. 
29 Caja Na.cional de J ubilaciones y Pensiones Ci

viJes-Depositado descuento sue1dos por Di-
ciembre 1909 ............. . .... . ..... .. 

~ Subtesorero A. del Castillo-Para pagar planillas 
sueldos a. los empleados del Consejo por Enero. 

» • Ferrocarril de Santa Fe-Por pasajes ..... . .. . 
» Ferrocarril de Santa Fe-Por fletes .....•..... 

» »Ferrocarril de Santa Fe-Por pasa.jes . . ...... . 
~ ,. Ferrocarril de Santa Fe-Por fletes .......... . 
~ • Ferrocarril de Santa. Fe-Por fletes.. . ... . .. . 
» 31 Tesorero M. Serrey-Para pagar planillas de Te-

rritorios y Colonias por el mes de Enero 1910. 
» • Sub-Tesorero A:del Castillo-Para paga.r plani-

llas Inspecci6n de provincias por Enero de 
1910 .....•....•......•......•......... .. ... 

~ • Tesorero M. Serrey- Para pagar p1anillas de 
Inspecci6n. Viajeros yempleados por Enero 
de 1910 ...........•..................•..... 

~ ~ Emilio Comas-Por tint a para escuelas Capital .. 
~ • Emilio Comas- » ,,~Provincias 

~ »Emili.:: Comas- » ~»Territorios 

~ Antonio Lozano-Sueldos de Ill. ex maestra de 
la escue1a 27 de Misiones Angela P. de Lo-
zano, por Noviembre y Diciembre de 1909 ... , 

) Carlos M. Urien-Por libros . . ............... . 
• Carlos M. Urien- , 

» »Virgilio M. Ca.rmonll.-Honora.rios por 1a Ley 

661" 

66.50 

30.50 
150.
lOUl3 
138.-

135.-

47.29241 

84.756.94 
38.98 
99.36 
4.70 

39.61 
9.60 

127.792.59 

9.700.-

8.692.95 
1 .120.-
1.129.-
1.120.-

~85.-

250.-
200. -

numero 1420 .....................•....•... 108 
» Emilio F. Carmona.-Honorarios por Ill. Ley 

numero 1420 . ............... " •....... ' ... . 42 . 
» Luis A. Carmona-Honorarios por 1a Ley 

numero 1420 ............... . ............ . 15. -

Total $ min ." 745.995.53 

----~---------~~---



Go8 Pagos efectuados por la Tesoreria 

Impol'tan los pagos hechos por la Tesol'eria del Consejo Nacional de 
Educacion, durante el mes de Enero ppdo., la suma de setecientos 
cuarenta Y cinco mil novecientos noventa Y cinco pesos con cincuenta 
y tres centavos moneda nacional. 

Tesoreda, Febrero 1° de 1910. 

Maximilia'lo Serrey 
Tesorero 

Publiquese 

JOSE M. RAMOS MEJiA 
Presldente 

A Iberto Julian lIfartinez 
Secretario general. 




