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L.a douee F:ranee 

Un nuevo libro de ~ene Bazin 

(Para EL nIOXl'fOR) 

Race algunos anos se discuti6 en nuestro pais-en 
varias conferencias, dadas en el Ateneo pOl' Eduardo 
Schiaffino, Rafael Obligado y no se quien mas-sobre 
los recursos que ofrecia la Pampa como tema literario 
y pictorico. Conversando de ello, en esos dias, con un 
conocido periodista, me pregunto a quemarropa : f,Pe-
1'0, entonces, Vd. esta convencido de que en la Pampa 
hay elementos para una floracion artistica original, 
vasta, completa, inagotable ~-SL-(, En la Pampa, con 
su escasa accidentacion, sus lineas mono ton as y su colo
racion uniforme y baja ?-Si, 10 creo.-/. Es posible?
S1. Lo que ha faltado, hasta hoy, Ii nuestra P ampa tan 
impregnada de tranquila poesia con la sobriedad de 
sus llneas y sus pobres notas de color (repito la opi
nion mas generalizada) han sido y son los interpretes 
de eleccion que reclaman los grandes temas sencillos, 
inaccesibles a la turbamulta de gritadores que gritan 
con el vocablo brochazo, porque no saben ni sabran ja
mas expresar cosas bellas con la suave luminosidad de 
la frase apacible, llana, natural, fuertemente emotiva, 
que es ellenguaje de hoy, de manana y de siempre; con 
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la cliscreta sucesion de claros y obscuros y de ingenuas 
co]oraciones que se suceden y se enlazan, se estimulan 
y se apagan, como las manifestaciones de una emocion 
intensa y contenida, cuya vibracion se siente y se com
prencle sin necesidad de saber de inertes psicolog1as y 
metafisicas. 

Cuando aparecio el libro "La Gloria de don Rami
ro" de nuestro compatl'iota Enrique Rodriguez Larre
ta, mas de un escl'itor bispano, de estos que manejan 
galanamente la sonora lengua de Castilla, pel'o solo ha
l]an asuntos en chismes, tauromaquicas ocurrencias 0 
chulerias, habra dicho para su capillo: & Que viene a 
hm'gar este en nuestras viejas cosas ~ Es un tema ago
tado y antojadizo que no Ie dara tela para nada.-Si 
para nosotros es enteramente mudo, J,como puede mur
mural' notas interesantes al oido de ese americano que 
apenas nos conoce 7-1. Como deja a un lado los toros~ 
las mano]as, nuestro sol, nuestra gracia, y se engo]fa 
en la ceniza de las vetustas ciudades muertas, que va 
relegando al olvido nuestro recuerdo, como se olvidan 
las prendas demodadas 0 las tumbas ruinosas de los 
tatarabuelos ~ - Eso se piensa hoy con menguado cri
terio: que los temas sencillos son de imposible renova
cion; que las grandes epocas de ]a historia 0 el pensa
miento todo 10 ban dicho. 

En el seno de 10 real dormita siempre una luz de idea
lidad, como duerme en el corazon de la bivalva de las 
profundidades oceanicas la gota de a]jOfar. Noes la 
perla la que dira al buzo: "Aqui estoy, tomame". Es 
el buzo el que ha de penetrar el corazon de la concha y 
arrancarle su secreto. A veces se consume toda una 
existencia en bus car 10 que el destino recata. Es la 
vieja conseja del :irabe que sale a recorrer el mundo en 
procura de la dicha y no la halla, a quien Ie dicen, al 
regreso, que ha estado sentada a su puerta durante un 
ano y, cansada de esperar, se ha retiraclo para no volver 
jamas. 

Los viejos temas son siempre nuevos. Todo depende 
del punta de vista que se elija para considerarlos, del 
apasionamiento con que se estudien y de ]a facultad 
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que se posea para transmitir a otros las emociones que 
inspiren, sus yoces y mirajes. 

Para el vulgo, una gota de agua es una gota de agua 
nada mas, diafana 6 turbia, fr.esca 6 asoleada; para e1 
sabio es ya una combinaci6n quimica, una acumulaci6n 
de fuerza dormida, un elemento de equilibrio, de fe
cundidad y de vida. Para el poeta es una lagrima, una 
perla en que juega la luz y se mira el sol. Y todavia e1 
poeta de hoy, si 10 es, canta la ·sonrisa de la naturaleza, 
como la cantaba el poeta hace dos, cuatro 6 cinco mil 
afios, y despierta emociones, cuya vibraci6n podria 
creerse ya extinguida para siempre. La naturaleza es 
la misma; con todo, parece que aun tiene algo que 
decir, al que sabe interrogarla. 

En Agosto de 1909 celebraba un congreso en Nancy 
b Asociaci6n Francesa de las Casas de Educaci6n Cris
tiana. Como se tratara en el el punta importantisimo 
de los libros de c]ase, algunos de los miembros del con
greso se quejaron de que no existieran bastantes bue
nos libros de lectura para los nifios. Se emiti6 el voto 
de pedir esa obra a uno de los autores contempor€meos 
de mas fama, y el nombre de Rene Bazin estuvo pronto 
en el pensamiento y en los labios de los congresistas. 
No se habra olvidado sino un detalle, en medio de las 
manifestaciones entusiastas que la idea provocara : 
con. uUnr H1 conocido autor de "Ble qui leve" y de la 
emocionante novela "Les Oberle". 

Precisamente, 'en esos momentos Bazin tenia varias 
obras en trabajo y poco tiempo disponible. Pero se in
sisti6; se Ie hizo presente ]a utilidad que habia de poneI' 
en manos de los escolares franceses un libro sano y bien 
frances. Bazin se dej6 convencer, abandon6 otras ta
reas y comenz6 a escribir (( Lr£ douce France" (La sua
ve ]'rancia), la Francia amable yamada. Titulo bien 
hallado. La uave Francia que invocaba Rolando en 
Roncesvalles; ]a suave Francia, acerca de la cual escri
be Taine: "Los eruditos han observado que esa pala
bra (douce) nos es propia y expresa el ma tiz original 
de nue tro patriotismo". 

El sefior Bazin ha reunido en su obra todo 10 que po-
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dia llevar al fondo de los corazones juveniles las vibra
ciones de la suavidad de la tierra nativa. 

Ha escrito con la amable sencillez de los escritores 
verdaderamente geniales, que plegan su talento a los 
temas humildes, insignificantes, desdenados; que reco
gen las alas de su bella lengua escaladora de cumbres 
doradas y la llevan a explayarse gentilmente en el fon
do del vane, a espejarse en el hilillo de agua que filtra 
por entre penascos, a calentarse bajo el techo pajizo 
de la choza del pastor. 

Los titulos de los capitulos del libro del senor Bazin 
nos dicen muy bien su franco prop6sito de despertar 
el carino del terruno, evocando sus bellezas y encantos, 
esas cosas que todo el mundo comprende, que todo el 
mundo tiene diariamente a su vista, aunque no fija su 
mente en ellas, mientras suele poneI' tontamente su 
pensamiento en lejanos absurdos. La Francia es toda 
bella,-La Francia es variada-La Francia es una tie
rra de 'resurrecci6n-Los nombres de los bueyes de 
Francia-La infancia de J1~ana de Arco-La infancia 
de 'un gran pintor: Millet-La infancia de un gran sa
bio: Pastc1tr-El dia de difuntos-Natividad-Pascua 
de resurrecci6n-La Francia mas alla de los V osgos 
(Alsacia-Lorena)-La Francia allen de el Oceano (Ca
nad6)-Las palabras del pueblo de Francia-Nuestras 
1'eligiosas-Virtudes francesas-Algunos soldados de 
Francia-El capitan Fiegenschuh-Lo que no cambia
etcetera, etc. 

Estaria de mas decir que, en todos los capitulos, agita 
sus alas bienhechoras e invisibles un espiritu de placida 
ternura hacia la dulce tierra de Francia, sus encantos· 
y sus virtudes; que, emanado el pensamiento de esta be
lla obra de un congreso de cat61icos y destinada ella a 
escuelas cat61icas, un sutil perfume de religiosidad inva
de sus paginas. Lo que nunoa se podra repetir suficien
te, a pesar de sus tendencias que 10 excluiran de las es
cuelas de otros credos, es que jamas se habra escrito un 
libro de lectura para nifios, mits sano, mas bello, mas 
Heno de emoci6n. 

Generalmente se piensa que la presentaci6n, porIa 



La douce France 

palabra 0 la imagen, de los grandes hechos que han 
inmortalizado los nombres de algunos seres privilegia
dos que la historia aclama, pueden servir de ejemplor 
de est1mulo a los hombrecitos cuya idiosincrasia se for
ma en la escuela. Pero hay, en esta creencia, un error. 
Los sublimes hechos de ciertos hombres, a quienes la 
iglesia atribuye el magnifico titulo de santos; los her01s
mos militares de los famosos guerreros; las abnegacio
nes de algunos seres que han ido serenos 'al martirior 
por una idea religiosa, poHtica 0 filosofica; interesan al 
pensador y sorprenden 0 deslumbran al comlin de los 
mortales, ni mas ni menos (aunque parezca una irreve
rencia) que los gorjeos de una cantatriz, los acrobatis
mos de un clown, 0 una suerte de toros. Ninguno de los 
espectadores pi ens a en realizar portentos igllales; desde 
luego sup one que se requieren condiciones naturales ex
cepcionales, tiempo, estudio y medios. Si alguien se 
propone inspirarse en esos ejemplos, si intenta imitar
los, da de subito en el quijotismo; porque vislumbra e1 
resultado sin echar cuentas con los medios de realizarlo; 
porque toma por ideal al que triunfa sin parar mientes 
en las victimas que van quedando a 10 largo del cami
no de los heroismos. 

Las obras de los grandes moralistas han servido para 
formar filosofos 0 santos, pero muy poco han influido en 
la honradez de un hombre 0 la honestidad de una mu
jer. Un acto de hondad, una frase espontanea, senci
lla, bafiada en la unci6n de la simpatla, han realizado 
mas milagrosa transformaciones en el corazon de los 
hombres, que las sabias platicas de oradores elocuentes 
6 varones preclaros. 

El mismo Evangelio Social de Smiles ha entretenido
y encantado a muchos, pero seame permitido que dude
de sus resultados humanos en general y especialmente
en nuestra tierra. Ya sea porque los ejemplos en el con· 
tenidos estan fuera de nuestra raza latina; ya porque
todas esas relaciones de actos extraordinarlos, que el co
mlin de los mortales cree sinceramente no estar a su al
canc~e, causan asombro y provo can alabanzas en la gene
ralidad de los lectores, pero no hac en escuela. 
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De herejia en herejia aparente (se me ocurre que se 
me ha de tachar de irreverente) podria yo llegar a de
claraciones que se tendrian pOl' paradojales y asustaran 
acaso a los espiritus demasiado apegados a las ideas 
consagradas, si yo afirmara que -esos nobles ejemplos, 
que glorifica la historia, no tienen mas valor, para la 
mentalidad del nino, que los ing,enuos cuentos de hadas. 
Pero ... i que mucho que asi suc-eda, si el nino es -estoico 
por na turaleza, es descreido. i. Quien 10 podria dudar '? 
Race tmvesuras, persiste en sus caprichos, y no Ie inti·· 
midan los contundentes correctivos maternos. I. Se ha
hla, la religion, del infierno y el diablo 7 Oye esas cosas 
como ceceo de lluvia y no Ie hacen mella. No debe olvi
darse que los mayor,es creen aun en brujas, adivinas, 
aojos, aparecidos y duendes, mientras todo eso tiene, it 
los chicuelos, sin preocupacion. 

Pero el nino tiene algo que mucho vale : la sensibili-
dad, la impresionabilidad, -eso que llamase corazon. To
rnado por ese lado, se Ie encuentra la vuelta, segun la 
expresion vulgar. La pobreza del compan-ero que no 
puede procurarse una golosina, Ie inspirara ese amable 
desprendimiento altruista, que Ie hara compartir su 
pan, su fruta y su torta. El sufrimiento del animal que 
arrastra lastimosamente su pobre pata lesionada, IE' 
arrancara lagl'imas. I. Y ese mismo s-el' es, sin embargo, 
el que caza y tol'tura la mariposa l'etozona, el que arran·· 
ca y deshoja la bella fior, 0 hunde los ojos del polichi · 
nela! 

Nuestra litel'atura argentina tiene muy hermosos li
bros, en que son descriptas, de mana maestra, nuestras 
cosas, paisajes, costumbres, tradiciones, leyendas, etc.
tales como: Los Recuerdos de Provincia, de Sarmiento; 
El Tempe Argentino, de Marcos Sastre; Mis Montana, . 
de Joaquin V. Gonzalez; La Australia Argentina, de Ro
berto J . Payro; y muchos otros. Pero, en esas obras 
rnuy bellas, las cosas estan vistas y analizadas de unH 
manera enteramente personal; no, como son, sino co
mo las han consider ado los que las han tornado pOl' te
rna de sus divagaciones literarias. 

El nino necesita que el escritor se achique, se anine, 
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se baje hasta el, con el pensarniento y el lenguaje, y Ie 
presente las cosas tales como son, tales como las puede 
ver cualquiera que tenga ojos y sepa valerse de ello .. ~ 
sea el todo 10 pequeno, inexperto e ignorante que se 
quiera. El escritor de un libro infantil debiera olvidar 
su personalidad, humillar el vuelo de sus imagenes, 
simplificar su habla y recortar su frase hasta expresar 
us ideas en una forma tan intensamente sencilla, que 

el niiio, al leer esas paginas, pueda, ingenuamente, pen
sal' que el autor escribe como ella podria hacer, que dice 
10 que el mismo diria en igual caso, que ha visto .las co
sas con el mismo prisma que el las habria visto. 

Esta es, precisamente, la nota dominante de la obra 
"La d(mce }!"rance" de Rene Bazin, la que hara de esa 
ohm el libro ideal de lectura de la escuela francesa. 

El capitulo que se intitula ({ El capitan Fiegenschuh" 
ofrece la figura de un heroe contemporaneo, un heroe de 
fila, cuya corta existencia, llena de abnegacion, de bon
dad y de valor sereno, e extingue en la lejana Africa, 
en una emhoscada. Noes un generalisimo de ejercito, 
ni un vencedor de historicas batallas. Es el soldado 
voluntario que abandona la Alsacia, boy extranjera, y 
combate pOI' la Francia, para el ensanclte de sus domi
nios coloniales. Es nuestro abnegado oficial destacado 
en la frontera, en e1 fortin solitario defendido por una 
zanja y paredes de adobe, que duerme con el arma a1 
brazo, en la inseguridad de todos los momentos, pelea 
con arrojo inverosimi1 y sabe morir serenamente en el 
sitio que Ie marca el debeI'. 

La historia del capitan Fiegenschuh es sencilla y 
triste; su muerte es heroica. Cuando se lleva ]a noticia 
a1 padre, casi ciego, ~- a ]a vieja madre, esta e ta]]a en 
sollozos y exc]ama: iN 0 ]0 veremos mas! El padre, en 
vez, se yergue y dice: i Era un soldado! i Ha hecho 10 
que debia! Luego hrotan lagrimas de emocion de sus 
ojos casi apagados ~T agrega: i Le han dado la Legion de 
Honor I Concluye diciendo: j Dios 10 ha querido! j El ha 
ohrado hien sin dud a ! j Que su voluntad se cumpla! 

j Que intensa emocion se desprende de esta paginn 
sencilla! El recuerdo de su lectura queda imhorrable, y 
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creo que no habra insensibilidad que ella no disuelva 
en lagrimas saludables y bienhechoras. 

Un capitulo trata del aldeano frances; otro de los 
nombres de sus bueyes. j Que temas mas humanos, y 
con que fuerza de lenguaje llano y nltido estan expre
sadas cosas tan comunes! I Los nombres de los bueyes! 
Apenas si He concibe que tal asunto pueda dar tela para 
escribir algo mas que el titulo. 

En otra parte de la obra se cit an algunas frases del 
pueblo de Francia. Voy a traducir breves fragmentos 
del interesante capitulo que figura bajo esa designaci6n, 
en la seguridad de hacer cosa grata al lector, antici
pandole algo de esta obra magnifica, tan acertadamente 
llamada "La douce France". 

PALABRAS DEL P U EBLO DE FRANCIA 

"Hacia mediados de Octubre, que ese ano fue todo 
oro, hubo 1m dla y una noche de fria bruma. A la ma
nana siguiente, cuando reapareci6 el sol, las hermosas 
matas verdes habian sido agujereadas porIa muerte. 
Las puntas de los alamos estaban amarillas, los alisos 
He hablan puesto rojizos; los caminos amarilleaban de 
rubias hojas caidas. Divise un buen hombre que barria 
la avenida. Su escobaza de ramas, semejante a una cola 
de l1avo real, rozaba la ·arena trazando cada vez un sur
co en forma de arco. Avanzaba un paso despues de 
cada golpe de escoba. Pero, detras de el, sobre su mis
ma espalda y sobre su sombrero, los robles, los pHitanos 
y los alamos dejaban caer sus hojas, a veces lma a una, 
a veces a punados, a impulsos de la brisa. Le dije: 

"Cuando V d. llegue al fin, alla abajo, no tendra mas 
que dar media vuelta y recomenzar la tarea". 

"Es verdad, .senor, replic6; uno no es duefio de las 
hojas". Y me las ensenaba desprendiendose en remo
linos en torno de nosotros. No sospechaba que acababa 
de reeditar una frase de Victor Hugo, que ha escrito en 
"Ija Rosa de la Infanta": 
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Madame-dit la dJucgne avec la face d'ombre, 
A la petite fille etonnee et revant-
Tout sur la terre apartient anx princes, hors Ie vent.» 

13 

"Es el hen'ador de Ia aldea el que declara sencilla
mente que, en el tiempo que ejerce su oficio, seguramente 
lleva perdidos mas de dos mil francos de trabajo que no 
Ie han sido abonados. 

i Dos mil francos! exclama su interlocutor. Pero, 
cuando V d. se topa con esos clientes, y 'estoy seguro que 
no viven Iejos, supongo que V d. reclamara 10 que Ie es 
debido. 

Monsieur Artaud, que rela, se puso serio; recobro Ia 
fisonomia que tenIa momentos antes, cuando, por enci
rna del camino, observaba el valle invadido hasta las 
colinas de bruma y de sombra". 

"No, senor; a menudo no reclamo. Voy a verlos. Ten
go mi resumen de su cuenta en Ia palma de Ia mano; 
pero f, que yeo a veces 1 Dos, tres, cuatro chicos en torno 
del padre 0 de Ia madre que me debe dinero. Eso no es 
la holgura; muda de alojamiento sin variar, la miseria. 
Entonces me digo: i H errador! Noles pidas nada j no 
les pidas nadaj no les puedes dar abierta1nente 1ma 
limosnaj eso la reemplaza". 

"Es e1 picapedrero Halprais el que habla: 
"He pas ado quince meses en una localidad en que 

cada cual tenia su fortunita, a causa de los viiiedos que 
producfan bien y .seguido en aquel tiempo. Los habi
tantes eran ricos, pero no se ayudaban mutuamente. 
Cada uno vivia por .si y para S1. Si tenian una alegria, 
se la gozaban enteramente entre ellos. Llevaban e1 
egoismo hasta sus propias desgracias, que no comuni
cahan a nadie. iTriste pais! Senor, la felicidad s6lo 
existe donae hay pobrezas". 

"Un dia de Mayo halle, delante de la municipalidad 
(mairie) de una aldea, un peon caminero cojo, manco 
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y algo ·sordo. Hablaha con el alcalde, 0 mas bien dicho, 
escuchaba 10 que este Ie decia. Le decia que, por razo
nes administrativas, sus enfermedades no Ie daban el 
derecho de recibir los subsidios de la comuna. Enton
ces 'el operario lisiado, ensenando su pie rna y su brazo 
e indicando su oido, exclamo: 

"En verdacl, senor, q1te no es Neil ser bastante cles
gmciaclo para ser soeorrido". 

"Es un labrador el que concede a su hijo el permiso 
de seguir la carrera edesiastica, con estas palabras: 

"Hijo mio, si tu me hubieras pedido esa autorizacion 
hace algunos anos, cuando la existencia del cura no ca
recia de cierto bienestar, te hubiera dicho que espera
ras, que reflexionaras aun; pero hoy que, para vivir esa 
vida, solo hay q~te haeer saerifieios, te digo si, sin vaei
lar". 

"Es la lechera que cruz a sola, en la madrugada, e1 
bosque, que costea el peligroso torrente, que hace un 
largo camino desierto, a quien preguntan si no tiene 
temor, la que responde algremente: 

"Pero no, senor; yo no salgo de mi cas a sino despues 
del tanido del Angelus. Y a esa hora los angeles andan 
por los eaminos". 

La simple realidad siempre reserva algo intenso y 
bello que no oculta al que sabe interrogarla. El escri
tor que quiera entr'etener e iluminar ]a mente del nino 
y educar su corazon, ha de buscar alli el asunto, la idea 
y la imagen, calidos y sugerentes, que no proporciona
ran jamas las grandiosas pagiIias de la historia, las ocu
rrencias anecdoticas, las fabulas, los cuentos de hadas. 
La misma moral debe buscar en el corazon los elemen
tos para formar ]a conciencia. 

Jj'ERNANDO FUSON! 

Pari.s, Enero de 191]. 



E1 monumento a1 Maestro 

CRONICA 

:Me ha dicho en Madrid, Tomas de Estrada: Por que 
no escribes en EL MONITOR. Seguro estoy de que en Bue
nos Aires s'e leeria con gusto 10 que dijeras sobre la ac
tualidad espanola. Tu conoces nuestras orientaciones; 
nuestros anhelos y nuestro caracter; sientes como nos
otros y vives nuestra vida. Por que no nos dices a]go 
del Madrid de la literatura, del arte y de la ciencia? Hay 
mucho mas en la Espana del -siglo XX, de 10 que gene
ralmente nos cuentan. He podido observarlo. Noto que 
los espanoles de hoy empiezan a darse cuenta de que e1 
E~tado no es almohad6n para descansar moriscas pere
zas, sino arco tendido que lanza y dirige actividades. 
Veo que han comprendido que el camino hacia la glo
ria y €I reposo, atraviesa forzosamente los dominios de 
la actividad. Observo un despertar energico y viril, Dio
nisiaco, que diria Nietzsche; un florecimiento intelectual 
de lozania adorable! Este renacimiento de nuestra vie
ja estirpe, esta su lucha titanica con 10 estancado y 10 
caduco nos interesa en extremo. Vives en Madrid, tra
bajas y te mueves en sus circulos. IDPor que no nos di
ces algo de 10 que en en os veas y oigas? 

La proposici6n era 'seductora, la tare a acaso superior 
a mis fuerzas. P.edi tiempo para reflexionar. Estrada no 
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me 10 concedio. Es ante todo un hombre de accion, un 
profesor de energia. No admite dilaciones ni excusas; 
ha.ce siempre vigorosamente 10 que tiene que hacer, y 
entil8nde que tan perfecto es el copo de nieve, como la 
estrella, y que en la construccion del magno edificio cul
tural argentino, todos los detalles son interesantes. 

Si Estrada no fuera hace mucho tiempo un amigo del 
alma, si fuese Hcito I8nsalzar a los propios, yo dedicaria 
con gusto gran parte de esta cronica a hablar de el, de 
sus entusiasmos, de su acendrado amor a la Educacion 
Argentina, de su fe inconmovible y honda de los altos 
.destinos de su patria. 

Yo hablaria algo de su viaje a los Estados Unidos, de 
sus exitos personal'es en Madrid, de su cordial entrevista 
con el monarca Don Alfonso, de sus peregrinaciones ar
tisticas por este viejo solar castellano, de sus extraordi
narias facultades de asimilacion, y de su espiritual gen
tileza. Diria esto y mucho mas de E strada, si la amistad 
no invalidara mis juicios. 

Preguntate, me dijo, al ver mis vacilaciones, si el fru
to de tus aiios de meditaciones y estudios, no nos corres
ponde de derecho, si habiendo pertenecido al Magisterio 
Argentino, no te debes siempre a su adelanto. Si asilo 
crees, pon tu grano de arena en nuestra obra, y entien
de que la raiz del exito esta en la fijeza del proposito. 

Yo he pas ado en efecto estos ultimos aiios de mi vida 
cavando hondo en el interior de mi espiritu. Como la,'! 
Vestales paganas he conservado siempre la llama sagra
da de mis viejos cariiios, y he levantado un templo in
terior a mis antiguos idolos. En el hay un altar para 
la juventud Argentina construido con mis dolores y mig 
aiioranzas. Quiere Estrada que preconice la vida de 
este culto, que demuestre a los Maestros Argentinos, la 
asiduidad yel fervor con que he mantenido vivo el fue · 
go inextinguibloe de nuestras comunes ansias. Obedezco 
con gusto. Charlare con ellos en estas cronicas, y si no 
me escuchan glosare resignado a Pestalozzi, lamentando 
solo la equivocacion de Estrada al juzgarse poseedor de 
aquella cualidad principaHsima que el gran pedagogo 
exigia de ,sus auxiliares. La de interesarse en su tarea, y 
hacerlCL interesante. 
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He visitado 'hoy el taller de Mariano Benlliure. Supe 
al escultor insigne, dedicado en alma y vida al monu
mento del Maestro Argentino, y quise vel' 10 hecho y oit' 
de labios del artista mismo 10 que el monumento habia 
de ser. Benlliure es un enamorado de la infancia. Los 
ninos, me dijo, son hombre primitivos; para ello ~ to do 
.es espfritu. 8u visi6n es mas ilimitada que el presen
timiento de los videntes. Yo quiero llevar al marmol 
10 que siento y adivino del nino Argentino, y de sus 
maestros ideales. Debe haber en el alma de aquellos 
nino afan de conocimiento, y sentiI' de libertad. Perte
necen a un pueblo joven y glorioso, ~'i. un pueblo que vive 
y palpitaen plena virilidad. No pueden ser sus maes
tros, d6mines decrepitos y encastillados en disciplinas 
muel'tas. Han de ser hombres j6venes y progresivos que 
miren siempre adelante, que sientan con profetico opti
mismo el porvenir de su patria, y sepan ser abnegados y 
fervientes para cincelar el alma de los ninos con el buril 
del arnor, la bondad y la inte]igencia. 

El Maestro ATgentino, sigui6 diciendome Benlliure, 
no Ie basta sabeT. El Eaber solo no nos da la felicidad; 
.es 1a clIalidacl de ese saber, su constituci6n subjetiva, ]a 
convicci6n en una palabra, 10 que cambia en ciellcia vi
va la ciencia IDuerta, ]0 que nos da energia y fuerza. ]0 

que puede hacernos dichosos. El lIfaestro Argentino 
ha de ser ante todo un convencido; tener fe en si mismo 
y en , u doctrina, y dirigir los esfuerzos de sus di cipu
los a ]0 mejor y 10 mas grande. Todos los sncesos de 
nuestra vida son materiales de obras artisticas. E1 que 
tiene mucho espiritu hace producir mucho a su existen
cia. Ann e1 mas insignificante incidente puede ser para 
los puros de espiritu el principio de un poema sin fin. 
Yo ambiciono que los ninos argentinos, al visitar mi 
monumento al Maestro, que 'enos mismos han de cuidar, 
penetren facilmente en su simbolismo y forjen sin es
fuerzo en sus a1mas la primera estrofa de un canto al 
progl'e 0, a la bondad y a la inteligencia. La patria na
-ce en Ia escueIa, ~. Ia escuela, por tanto, ha de ser ,-ida, 
,comTiccion y amor. 

2 
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Deciame Benlliure estas pa1abras enseiiandome algu
nos trabajos de la figura del Maestro y descubriendo 
las graciles formas infantiles que .'e destacan en la 
fuente de marmol. 

Yo crei ver 'en to do ello ese melancolico y mi.;;tarioso 
encanto que acompaiia Ii la hermosura perfecta, e e ful
gor de humanidad que 'emana de toda obl'U de arte, e"a 
inexplicable expresion de los atributos mas simples y 
puros de nuestra naturaleza que habla Ii 101:; entusiastas 
con lengua universal y clarisima, 'esa conf.esion de n:o
ralidad y de vida alta que nuestro e piritu se hace asi
mi mo a1 contemplar 10 bello. 

liay ciertas inteligencias que saben dar vivid'ez ex
clu~iva y preferentisima al objeto, al pensamiento 0 ci 
la palabra que les domina; que tienenel poder de S8-

gregar y de magnificar separando las imagenes por 
eUos ensoiiadas. Benlliure, a mi entender, het l'i to en 
su jnt'erior las notas caracteristicas del Maestro Ar
gentino, y conseguil'a J]evarlas al marmol con inconfun
dible realce. 

Toda forma artistica, todo caract-er imaginado tie
nen derecho a la vida. En el mundo de los libros y del 
arte duermen las ensoiiadas quimeras con reposo pro
fGtico hasta el dia en que los iniciados las ven, como 
Pigmalion, leYfmtarse radiantes para recompensar su 
larga vida de abnegacion y de fidelidad. 

El doctor Ramos Mejia, ilustre iniciador de esta obru , 
e. e personaje consular y de cuiio patricio, puro de vida 
y grande cle alma, que cuid'l con paternal solicitud a 10 ' 
nino reh'asados y enfermos, y naciona1iza la educacloll 
en BU patrin; ese admirahle escritor que percibe hondu
ras e pirituales y extraiios estados anemicos, que pinta 
caracteres como e1 de Rosas y sus hombres, que ansla 
modelar ]0 futuro y sabe evocar 10 preterito, tal vez ha 
sonado un Mae tro Argentino ideal, todo bondnd, inte
]igencia, patriotismo y fuerza, y pOl' ese magico poder 
de irradiacion de los espiritus selectos ha conseguido 
inculcar en e1 alma del arti, ta 10. rasgos dominantes de 
la imagen que forjo con amor. 
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Atardecia. Luchaba en el amplio taller del escultor 
la luz con las sombras e iban tomando las estatuas ese 
tinte peculiar de quietud y tristeza, ese matiz de lejanfa 
y misterio con que las formas todas despiden al sol. 

Peili al artista algunos apuntes paraenriquecer mi 
cronica. Ahora mismo, dijo el maestro, con su amabi
lidad proverbial. 

Mientras Benlliure dibujaba con la :6.rmeza y rapidez 
que Ie son caracteristicas, cogi un libro de su biblioteca. 
Las « Meditaciones de Ma1'co A1H'e lio". Abrilo al ha
zar y lei las siguientes llneas : 

"Si trabajas en tu obra, siguiendo 1'ectamente tu 1'a
zon, vigorosamente con calma, sin pe1'mitir que nada te 
distraiga, conse1'yando para ti tu parte divina, como ·si 
estuvieras obligado a devolverla inmediatamente; si ii 
esto te atienes y nada esperas, nada ternes, te satisfaces 
con la actividad presente segun naturaleza, y dices ver
dad heroica 'en todas tus palab1'as y en tus escritos, . , 
viviras feliz. Y no hay nadie que pueda impedirtelo" .. . 

t,Que lee Vd?-me dijo Benlliure entregandome sus 
dibujos, 

Algo digno de acompafiarlo. Un bosquejo del inicia
dol' del monumento al Maestro, trazado pOl' un Empe
rador :6.10sofo. 

11 t01d seigneur t07t honneur! 

C. NAYARRO LAMARCA 

Madrid, Mal'2o 2 19~1, 
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Como todo lector atento, he e.studiado mis clasicos ha·
ciendo anotaciones. Ignoro la utilidad ulterior que e'
tas puedan tener, pero recuerdo el yi'i'o gozo que expe
rimBnte al hacerlas. El tema, por demasiado conocido, 
excluye la originalidad, aunque ofrece amplio margen 
a las impresiones personales. Las obras maestras tienen, 
ademas de su yalor especi:fico, el valor concomitante que 
Ie agrega la admiracion de cada uno de sus entusiastas. 
La obra de SOfocles, como la de Dante, 0 como la de 
Shakspeare son manife taciones divinas del alma uni
versal y como tales pertenecen a todo el mundo, y todo 
el mllndo bebe en la fuente limpida de elIas. 

Dejemos a los mas audaces la vanidad de "descubrir 
a Homero" y sigamo nosotros, protegidos por la som
bra de Palas, llevando nuestra of rend a hasta la entrada 
del Pronaos. 

La idea central, :fija y casi exclusiya en la obra de SO
focles es la de la Fatalidad. Saint Victor sostiene-da
mos a la opinion del maestro toda la importancia mere
cida-Saint Victor sostiene que el destino en las traje
dias de SOfocle es menos feroz que en las de Eskilo, 
pOl'que, aunque anonada la conciencia de los persona
jes, les deja cierta relativa 1ibertad. Nosotros creemos 
que esta 1ibertad es muy 1imitada y que en ocasiones 
desaparece completamente. 

No nos interesa saber si e1 castigo se cumple en e1 
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mismo culpable, 0 si la ira del Dios persigue al descen
diente £1, tra,'es de varias generaciones: 10 positivo es 
que los personajes obran y se mueven a pesar de sus 
propias voluntades y actuan, generalmente en oposicion 
it su manera de sentir. Un Dios poderoso, inexorable, 
implacable, injusto, voluntarioso, y ciego, los arrastra 
hacia una pendiente desconocida; los neva de las ma
nos por senderos ocultos 0 terribles y les hace sentiI' la 
violencia de us iras en 10 momentos menos propicios. 

La locura de Ajax, la venganza de Electra, la muerte 
de Hercules, los ufrimiento. de Filoctetes, la tenacidad 
de Antigona y los dolores de Edipo en Tebas y en Co-
10nu,son infinitamente superiores it los heroes mismos 
sobre los cuales se realizan, son aetos 0 dolores impues
to a ellos por un Dios fatal, que lejos de dejarlos en li
bertad, los encadena cada dia mas, les tortura los cuer
pos y las conciencias, y los conduce a pesar de ellos 11as
ta los desenlaces imprevistos. 

De ahi que casi todos 10 personajes de S6focles sean 
irresponsahles, vale decir, inocentes. Deyanira es tan 
culpable de la muerte de Hercules, como 10 es Edipo del 
asesinato de su padre, u Orestes de la caida de Egisto 
y Clitemnestra. Son vengadores, asesinos 0 incestuos08 
porque asi 10 quiere la fatalidad que rige sus acciones; 
porque asi 10 exige el destino ciego e implacable que 
los conduce. Ante la moral cristiana todos enos han 
cometido crimenes imperdonables; pecados que los ha
cen caeI' de las manos de Dios durante una eternidad; 
pero ante la moral griega no deberian ser castigados 
porque han sido simples y ciegos ejecutores de una yo
luntad superior a la suya. 

SOfocles pone bien de relieve y casi en cada pagina. 
esta perfecta irresponsabilidad. Sus heroes son menos 
culpableQ que los espectadores que escuchan la narra
cion de sus desgracias; son pobres criaturas humanas. 
divinizadas pOl' el dolor 0 la belleza, pero ,empequeiieci
das por su misera condicion mortaL Tan intensa es la 
accion que la fatalidad ej,erce sobre ellas que a veces se 
cree estar en presencia de seres magnetizados, de po
bres dolientes, que bajo la pesadilla de un sueno so
nambulico, ejecutan acciones injustas, divinas 0 crueles. 
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No creo que pueda atribuirse a Nemesis el origen de 
todo aquellos dolores. Hay C3iSOS en que Ja diosa no 
fue of end ida , en que el orgullo humano no quiso alzar
se basta la altura de la divinidad. Muchas veces la 
conducta anterior del heroe ha sido irreprochable y no 
podria, en estricta justicia, imputarsele las culpRs del 
ahuelo, porque este mismo abuelo, tan irresponsable co
mo 61, actu6 en virtud de motivos desconocidos, obede
ciendo al Dios inexorable y fatal que rige el insignifi· 
cante de~tino humano. 

POl' e 0 creo que puede sostenerse, con yentaja, la 
completa inocencia de los personajes de S6focles; pOl' 
10 menos BU completa irresponsabilidad. Y como en el 
concepto moderno ambos terminos son complementa
rios, la conclusi6n final no puede serles desfavorable. 
Felizmente para enos, los griegos de la gran epoca des
conocieron esta ciencia hibrida y pedante que hoy se 
]]ama Psicologia. Me imagino a un sefior Lombroso, co·· 
ronado de laurel y vestido con la tunica de los sofistas, 
discutiendo en el teatro de Dionisios sobre la responsa
bilidad de los hewes de S6focles. Y me imagino, tam
bien, como sonr,eiria e1 pueblo se1ecto oyendo ·e1 analisi" 
del alma humana becho pOI' boca de la Psicologia mo
derna! Felizmente estaria pOl' ahi el espiritu de Plat6n, 
el verdadero, el unico, el eterno maestro . 

La accion de la fatalidad es evidente y definitiva en 
todas las tragedias de S6focles. La demostraci6n sera 
mils eficaz ,j se utilizan para ella las mismas palabras 
del poeta. T~dipo es un t ipo perfecto de hombre elegido 
pOI' el destino. La misma fatalidad que Ie salv6 la vida 
en In roca desierta, en donde, pOl' orden de Laios~ Ie 
ahandonara un pastor, es la que Ie conduce despues a 
Beocia, Ie hace descifrar el secreto de la Esfinge y subir 
en seguida al incestuoso lecho de Yocasta. Es tal su ig-
110rancin, qne en presencia de los ancinnos anuncia y 

decreta cruele castigos para los culpables de un crimen 

~----------~------------~-------------------~---
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que &1 mismo realiz6. El esta bien seguro de su inocen
ein porque cuando el oraculo Ie anunci6 la muerte de 
Po1ibio, su padre udoptivo, "arreg16 su fuga segun e1 
movimiento de los astros y huy6 de Corinio ii fin de evi
tar el cumplimiento de las terribles predicciones' '. Pero 
el <lestino ciego, feroz, implacable, que bien puede re
presentar ocasionalmente el viejo Tir'esias, Ie du a en
tender su verdadero origen en palabras ambiguas. Y 0-

casia intenta tranquilizarle asegurandole "que no hay 
mortal capaz de preyer los acontecimientos futuros" y 
contimdole de que manera y pOl' cuales razones muri6 
hace mucho tiempo el verdadero hijo de Laios. Y luego 
Ia esposa-madre dice estas palabras, que prueban evi
dentemente su 0 bediencia al destino: "el partido mas 
sabio es e1 de ahandonal'se al azar". . Para que inquie
tarse pOl' todas las miserias humanas, cuando, en reali
dad, nuestros actos son dirigidos u originados pOI' una 
fuerza exterior y extrafia a nosotros 1 

Hacia e1 final de la tragedia, cuando el enviado viene 
a contar el suicidio de la reina y la desesperaci6n de 
Edipo, agrega que el rey, "dando un grito terrible y 
como siguiendo a un guia, se lanza sobre las puertas r 

arranca sus goznes y se precipita en los departamen
tos' '. Este invisible guia, a quien el heroe signe, no es 
otro que ·su propia fatalidad, el destino horrible y ame
nazador que comienza a hacer eficaces los castigos y a 
sefiular la frente del protagonista con un sella imborra
ble. 

El Coro, al verle mutilado, con los ojos heridos pOl' 

las hebillas que sostenian la tunica de Yocasta, pregun
tale acongojado: "l. Que divinidad ha venido [t colmar 
tu miseria con los mas terribles dolore,? Y el, lamen
tando Ia buena suerte ida, tiene una palabra de amar
gura que despues, y durante siglos, habran de repetir 
todos los desesperados: "Oh, Fortuna I iPor Clue me 
abandonaste?' , 

Edipo esta tan convencido de la invencible fatalidad 
de su destino que se pregunta en presencia de los ancia·
nos: " tl De que me servia la 1uz cuando ni siquiera pude 
vel' los olJjetos que cnusan mis dolores ~" Lo que, tradu-
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cido allenguaje humano, quiere decir: Me arranque es
tos ojos de carne porque de nada me servian. Con enos 
no hubiera podido vel' jamas Ia mana de la fatalidad 
que me ataca ocultandose 'en las sombras. El destino, 
superior a mi y mas sutil que mis sentidos, me arrastra 
de las manos basta donde yo no quiero ir. 

Mas tarde el heroe encomienda sus hijos a Creon y 
comprende que si no ha muerto antes de realizar todos 
sus crimenes es pOI'que la fatalidad no 10 ha querido; 
"Yo no hubiera sido salvado de la muerte sino hubiese 
sido reservado a alglin espantoso dolor ... pero que mi 
destino se cumpla". 

EI Coro termina la tragedia con una reflexi6n que 
condensa la pequeiiez humana. Es el mismo comenta
rio que pone Plutarco en boca de So16n, cuando su en
trevista con Creso, rey de Sardes: "Considerad el Ul
timo dia de la vida y s610 llamad feliz al mortal que ha 
]Jegado al termino de su carrera sin haber conocido ja
mas el infortunio". 

Para nosotros, la ceguera .de Edipo es real desde er 
comienzo de la tragedia. Antes y despues de arrancar
se los ojo " ha yivido en tinieblas. Todas sus acciones 
han ido ejecutadas a pesar de el en contra de su vol un
tad manifiesta, en oposici6n a su coraz6n y a su cabeza. 
Ha ido ciegamente {t estrellarse contra su destino. Es 
una ga1era que han arrancado del Pireo los vientos del 
norte y se ha hecho pedazos sobre las rocas de la isla 
de Egina. Y el mar ha tragado nueyas victimas, quiza 
sin saber que es el destino, y no su fuerza, quien origina 
todos los naufragios. 

La idea central de "Edipo en COlO1ZCt" se desarrolla 
siguiendo el mismo plan y en virtud de analogos moti
vos. La fatalidad va con el heroe como una culebra en
rose ada en su pie. En yano Antigona, que es una espe
cie de angel bueno en medio de esta raza culpable y mal
clita, trata de prevenir, a fuerza de afectos, el cump1i
miento de las predieciones. Pero e1 oraculo, superior a 
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ella, 11:1 indicado el hosque de las Eumenides para sitio 
de Ia muerte de su padre. Mientras el protagoni ta cie
go se haHa parado en medio de los arboles sacro , un 
coloniata, temiendo Ia impiedad, Ie increpa duramente: 
"Abandona ese lugar; estas en un sitio que no se puede 
110llar". El heroe impavido Ie da una admirable COll
iestaci6n: "Estoy aqul porIa voluntad del destino". 

Bien sabia el, como bien sabia S6focles, 10 inutil de 
to do ,esfuerzo en contra de Ia voluntad del Dios inexo
rable que rige las acciones de los hombres. Cualquier 
rebeli6n en eontra de el es un acto esteril; es Ia rebel
dia del mar eon las riberas que limitan sus aguas. 

Como los coloniatas insisten y obligan al heroe a 
abandonar el terreno Eagrado, '1 se dirige a Antlgona 
con una mansedumbre que inspira lastima y respeto: 
~'Conduceme, hija mia, a un sitio desde don de, sin im
piedad, podamos hablar y oil'; no luehemos contra ]a 

necesi dad' '. 
Antigona en actitud de suplicante, pide asilo para su 

padre: no oculta los crimenes que cometiera, pero ase
gura que enos fueron involuntarios: "Ningun mortal 
puede resistir cuando 10 arrastra un Dios". Y Edipo, 
relatando ante el Coro sus propios actos, tien-e fra.se .. 
bien claras para acusar a su destino. Ante los ancianos 
de Colona dice palabras que son una eonfesi6n admira
ble: "Yo he sido mas la victima que el autor de todos 
estos aetos". Es decir, yo he sido una miserable criatu
Ta, un indefenso ser humano y mortal, que no he po
dido veneer a las fuerzas desconocidas y fatales. Ha co
metido sus erimenes con la misma irresponsabilidad del 
Ta~'O que mata 6 de la larva que destruye. 

El heroe, sin interrumpir la confesi6n, continua en su 
defensa: '" Y a'Lt1Ujue yo hubiera obrado voluntariamen
fe, attn en ese caso, no ha01'ia sido c'Ltlpable." "He se
guirlo a ciegas 'Lt11a nita fatal". Las frases subrayadas 
evitan todo eomentario. Aunque su voluntad hubiese 
intervenido; aunque sus mas intimos pensamientos Ie 
hubieran guiado, el habria sido irresponsable. Maeter
linck, al definir estados analogos, ha encontrado para 
manife. tarlos, una frase lapidaria: "Sus almas estan a 
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mil leguas de la acciones que ejecutan". Edipo, a pe
sal' de sus crimenes multiple, tiene el alma blanca y 
limpia como la de los Ap6stoles. Es un martirizado, 
una criatura ciega e inconsciente, a Ia que ba atado Ia 
fatalidad [1 su carro de fierro. Casi en seguida, el heroe 
insiste en defender u ino('encia. EI Coro le pregunta: 
-' , ~ Has sufrido?" 
-" r 0 podre olvidar nunca mi dolor." 
_," ~Fuiste culpable?" 
-"N6!" 
Su contestaci6n e' categ6rica. El no puede ni debe 

reconocerse culpable de crimenes ejecutados pOl' su ma
no, pero pOl' yoluntad divina. AHa en el Olimpo los dio
ses podnln pedirle cuentas de sus aetos; nosotros debe
mos obedecerles 'in escl'upu10s. 

Teseo, en el dialogo con el protagonista, vuel,e sobre 
la idea central de la tragedia para ponerla de re1ieY2 una 
vez mas: "Yo tambien soy hombre y por eso no puedo 
di poneI' del dia de manana". 

El destino del heroe se cumple para castigar alg-u
na falta cometida por los abuelos y que deben expiar las 
criaturas de su raza. 

Edipo dice a Creon, reproclulndole la cmeldad con 
que 10 trata: "Ah! hombre impudico, piensas hacerme 
odioso mediante esa acusaci6n! (El hermano de Yo casta 
Ie enrostraba sus crimenes). "t,Por que me reprochas 
e -tas desg1'acias involunta1'ias, enyiadas lor los dioses, 
que quizas estfm irritados pOl' alguna antigua impiedad 
de mi familia?" 

En el fondo e let misma doctrina so tenida pOl' el 
Cristianismo cinco siglos despues: la humanidad debe 
expinr eternnmente el pecado de Ad{m. 

Edipo no justifica sus errores, pero proclama bien 
alto u inocencia: " He ahi la espanto'la necesidad a 
donde 103 diose. me 11eV1:11'On". E 1 Coro, que siempre 
es admirable en la obra de S6focles, pOl' el claro con
cepto moral con que sostiene sus principios, tiene una 
amarga reflexi6n que casi es un corolario obligado de 
las desgracias del heroe: "Lo mejor para el homhre se
ria no nacer; y el segundo grado de)a felicidad volyer 
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cuanto antes a la nada primitiva de donde sali6". i Que 
lejos esta esto del orgullo persa que traen al Occidente 
las Guerras ~1edicas y las expediciones de Alejandro! 
Y que lejos tambien de esos senores de titulado Ol'igen 
divino que gobiernan los destinos del Egipto ! 

Antigona quiere impedir que Polinicio regrese a Te
bas para que no se cumpla la palabra del oraculo; pero 
el bermano responde con una admirable impavidez: 
"No me detengas. Voya seguir una rut a que me harEm 
fatal las imprecaciones de mi padre. Nome deten
gas ... Adi6s. Es la ultima vez que me yes vivo". El 
bijo de Edipo sabe que en su patria ha de correr la san
gre fratricida; sabe que el oraculo 10 ba anunciado; 
sabe que el destino se tiene fatalmente que cumplir, y 
sin em Largo a vanza, no conducido pOI' la vanidad del 
poder, sino arrastrado pOl' la volnntacl implacable de 
los dioses. 

Y el crimen se realiza. "Antigona" comienza. 

La idea central es exactamente la misma. S6focles 
pretellde demostrar que sobre la raza de los La bacidas 
pesa un destino superior a toda yoluntad humana. Eteo
cles y Polinicio (1), siguiendo la predicci6n paterna, 
ban derramado 8U sangre a las puertas ue Tebas. 

A pesar del decreto de Cre6n, Antlgona amortajara 
el cad{tyer de su hermano y Ie rendira los honores fu
nebres. POI' eso, cuando Y smenes Ie pregunta si piensa 
enterrarlo, contrariando la voluntad del rey, la herofna 
Ie contesta energicamente: "81; amortajare a quien es 
mi hermano y e1 tnyo, aunque tu 10 desconozcas. Yo no 
comet ere nunca una traici6n". En realidad, ella no 
puede traicionar a su sangre ni a su raza. As! como 
cuid6 hasta el ultimo momento a un padre culpable y 
sin embargo inocente, cuidara a 8U hermano, sobre quien 
tambien se cierne el ala de la fatalidad. Ella cree que 

(1) Segun S6fol'Jles e1 mayor de los dos hermanos era Po1inicio; Euri
pides crey6 10 contrario_ 
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Creon, al dictar aquella ley barbara e inhuman a, "abusa 
de un poder que no Ie pertenece; de un poder que ni si
quiera tienen los dioses del cielo y que el tirano solo 
ha podido 0 btener por la violencia". 

Ysmenes, menos rebel de que la hermana, cede a la 
vo1nntad superior, cree que los manes la perdonaran 
aunque deje e1 cuerpo insepulto y ella "se somete a 
los que tienen el poder", "porque bien sabe que es el 
colma de la locura pretender realizar acciones superiores 
a sus fuerzas" . Evidentemente, Ysmenes ·se cruza de 
brazos y acepta con resignacion-que cinco siglos des
pues se llamaria cristiana-la ley inexorable. Las vic
timas del anfiteatro no hahrian de sufrir mas t",rde con 
igual sumision los castigos impuestos por e1 Cesar1 An· 
tigona, que obedece a su vez a su propio destino, insiste 
en la idea de amortajar a Polinicio, porque aSl ella "po
dra descansar cere a del hermano querido' '. Ademas, 
esti segura de que "es preciso ser mas grato a los 
muertos que a los ,-1.VOS, porque con aquellos se tiene que 
recorrer el camino mas largo". Y apostrofa a Ysme
nes violentamente: "Tu, si quieres, desprecia las leyes 
sagradas .. . En cuanto a mi, no me detendre sino cuan
do me falten fuerzas para actual'''. 

Este afan de la heroina no es explicable sino impu
tandol0 a una voluntad superior a la suya. No ignora 
el castigo que tendra su amor hacia el hermano, pero ni 
'e te castigo, ni aqnel amor han de apartarla un apice de 
la linea trazada de antemano. Polinicio sera amorta
jado; ~"[L pueden pretender 10 contrario todas las volun
tades humanas juntas. Antigona obedecera a su con
ciencia aunque se Imnda de un golpe el Archipielago y 
desaparezca, arrancada de cuajo, la Acropolis de Ate
nas. Un destino ciego, fatal, inevitable y previsto, la 
conduce hasta e1 fin; la lleva y arrastra hasta la volun
tad desconocida. Desde el principio de la tragedia, su 
alma actua con un valor y una entereza heroicos. 

Hasta el guardian que da al rey la primera noticia de 
la violacion de . u decreto es un pobre automata a quien 
la fatalidad 11e,-a de las manos : "Yo escuchaba una voz 
secreta que me decia a cada instante :-insensato lopor-
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que correr hacia el castigo? .. Y sin embargo, vengo; 
sostenido porIa esperanza de que no sufrire nada mas 
que 10 que esta ordenado pOl' mi destino". EI mensa
jero esta seguro, absolutamente seguro de que su con
fesion Ie costara ]a vida, y sin embargo, de eso dice fl. 
Creon con relativa sangre fria : "A pesar de todo, heme 
aquf, oh rey! en contra cZf mi volulltad y tal yez de la 
tuya" . 

El Coro que oye asombrado el relato del guardian, no 
puede menos de exclamar una frase que tiene mucho 
de ironia y de dolor :-" De todas las maravillas de let 
Natura, el hombre es ]a mas desconcertante". Sin ser 
muy prodigo, bien puede darse a1 autor de tal frase 
veinticinco siglos de aureo]a . . . 

El mismo mensajero cuando Creon Ie pregunta si hay 
a]guna otra nueva, resume en dos palabras la total 
irrespousabilidad Immana :-"Principe, el hombre no 
puede jural' nada. A rnenudo ]a segunda reso]ucion des
miente la primera". 

Antigona an presencia del rey que la ha condenado [t 

muerte Ie enrostra valientemente la orden sacrilega da· 
da en contra de Polinicio. Su replica es la mas hermosa 
definicion del derecho natural. "He desobedecido por
Clue no crei que tus leyes tuvieran tanta fuerza como 
las leyes no escritas, pero imperecederas, que emanadas 
de los dioses no pueden ser desohedecidas pOI' un mor
tal. No existen desde ayer 0 desde hoy, porque son eter
nas Y pOl'que nadie sabe cuando fie originaron". 

Aqui la heroina ha hablado con ]a voz del alma de 
los hombres; ha dicho 10 que despues deberia repetir 
toda la humanidad doliente, desde los atormentados pOl' 
Caligula hasta los incinerados pOl' Torquemada. Su pa
labra es ]a palabra de Dios; ]a manifestacion del verbo 
divino hecha pOl' una hoca de mortal, sufriente y do
lorosa, 

El rey sostiene que es justa el entierro de Eteocles y 
no el de Polinicio "porque conviene que el crimen y 
la virtud no tengan el mismo premio"; pero, la herofna 
con una ironia casi ultrajante, Ie preguuta en el acto: 
"&Acaso en e1 infierno rigen esas mismas maximas 1" 
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Cuando, ya condenada, ya hacia las rocas que la en
terraran en "ida, e1 COl'O la saluda con una frase tragi
ca, que pone de relieve la perfecta inocencia de la hero1-
na:-"Oh! hija; tu expia el crimen de tu padre". La 
fatalidad que se ha cernido sobre la raza de los Labagi
das toem'a con su ala funesta hasta los ultimos retofio~ 
de la familia. El destino implacable los persigue, les. 
roe las entrafias, los a1'1'astra y los hunde. 

Los ancianos del Coro, que pOI' 10 mismo que son vie
jos estan mas cerca de la nada, que los otros, han sos
pechado algo de la yerdad imperecedera y reflexiomm 
en presencia del dolor de In virgen: "La potencia del 
destino es una potencia invencible. Ni los huracanest 

ni las murallas, ni :Ma1'te, ni los bajeles cuyos fiancos ne
gros son castigados pOI' las olas, pueden substraerse a 
, u mano inexorable';. 

1VUlS tarde, el viejo Tire ias, ciego y casi paralitico~ 
Ylene para predecir al rey desgracias crueles. Su ]a
zarillo es un nino: ]a yo]untad inocente que arrastra sin 
saher, a b voluntad implacahle. Tiresias repres·enta 
en estas tragedias a la fuerza ciega, a]a determina
ciones soberanas, 8upe1'io1'es a los acontecimiento y a 
los hombres. ~-';l mismo se 10 dice a Creon: "A mi me 
gnfn un nino, pero yo guio ii los otros' '. 

EI re~-, anonadado, y a pesar de el, tuerce u yoluntad 
porque ya empie7.a a yer cumplirse las predicciones de 
rrirosias: "l{'enuncio, con pena, a mi proyecto, pero re
nuncio. No se puede luehar contra la necesidad". (Es 
decir, fa,talidad) . Y cuando a]guien Ie anuncia ·el sui
cidio de su hijo TIemon, prometido de Antigona, el so
berano excIama con una perfecta mansedumbre de es
cla vo: "Ah I yanidad de los proy·ectos de los hombres!' ~ 
Y en seguida, al abel' b muerte de Euridice, su esposa t 

decide matarse, pero el mensajero Ie detiene con un 
apostrofe razonable: "Basta de proyectos insen atos. 
No esta ·en las mimos de 10 hombres el escapar de 10. 
mnles que les envia el destino". 

Y luego el mi ~mo rey exclama de esperado, dirigien
dose a1 Coro: "Sacadme de ·estos lugares infortunados 
en donde, a pesal' mio, han perecido mi hijo y mi es
posa ... " 
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Toda la tragedia se ha desarrollado a pesCl r de los 
protagonistas. Ellos son inocentes, han cumplido con 
su destino y nada mas. Son criaturas buenas, sencillas 
e irresponsables iSUS almas permanecen tan blancas an
tes como despues de los crlmenes cometidos, y podran 
sostener, en el Olimpo, sin rubor ni temores, la mirada 
diafana de Zeus. 

La moral de los hombres no puede castigarlos : sera 
menos justa que la nuestra la moral de los dioses? .. 

En el argumento de l' Las Traquineas ", S6focles des
arro11a la misma idea fundamental que en las otras tra
gedias. Hercules, despues de lIevar una vida larga y 
victoriosa, debe de morir a manos de un habitante de 
los infiernos. En este caso, evidentemente, Nemesis ac
tun y asi 10 hace notal', en su libro de bronce, Paul de 
Saint Victor. Pero aparte de esta idea perteneciente 
al mito prjmitivo, existe la otra mas moderna, mas hu
mnna, mas de acuerdo con el espiritu y la epoca de S6-
focles . 

Dejanira ama al heroe con un amor de esposa modelo. 
A pesar de las frecuentes infidelidades y de los largos 
viajes del esposo, ella sustenta en su coraz6n mas vivo 
que antes el fuego sagrado. Para no percleI' jamas el 
afecto de Herakles, recogi6 en una anfora ]a sangre que 
brot6 de la herida de N esus cuando aquello matara. Le 
era necesaria a todo trance conservar e1 amor de un 
esposo "a quien los dioses protegian". A pesar de 
tal protecci6n, el heroe ha tenido un vago presentimien
to y al partir para realizar su ultima empresa ha oido 
esa voz que suele engendrarse en 10 mas hondo de nues
trns propias almas, y es anunciadora de acontecimien
tos venideros. 

Hefiriendose a tales presagios, habla Dejanira: "De
j6 en el palacio cuando parti6 estas tablas en donde una 
vez escribi6 su ultima voluntad. Jamas, al salir para 
otros combates; habh tornado semejante precauci6n. 
Esta vez, como si no debiera \olver mas, ha ordenado 
]a que yo debo tomar a titulo de esposa y ha asignado 



El /atalisnlo de S6/oGles 33 

<1. cada uno de sus hijo la parte que Ie corresponc1e en 
los bienes paternos". 

Dejanira, en presencia de Yole, hija de Euritos, tiene 
vagas sospechas acerca de los nueyos am ores del heroe. 
Obliga a Licas a hacer una confesion franca:- incera. 
Y despues de saber toda 1a "erdad, recuerda las {uti
'mas palabras del Centauro y" resueh'e teiiir la tunica 
con ]a sangre guardada desde hacia tanto tiempo en e1 
cofre de bronce. 

Al obrar aS1, solo 10 hace lmpulsada pOl' su lnmenso 
.amor hacla el heroe:-"Desde la muerte de Xesus tenb 
guard ado este filtro precioso; acabo de teiiir la tunica, 
sin olvidar 10 que el Centauro me prescribio. La obrn 
€sta ya conclu1da. Ignoro y quiero ignorar eternamente 
el arte criminal y odio a las mujeres que se "alen de el". 
A pesar de estas palabras rebo!':antes de sinceric1ad, ella 
.esta urdiendo inconscientemente la muerte del marido. 

POI' poco suspicaz que fuese Dejanira, debia ocurr11'-
ele que habia una perfidia en el don del Centauro . .Aun 

en el caso en que hubiese estado enamorado de e11a. no 
podia tener para con IIerakles buenas intenciones. Sin 
embargo, esta conjetura solo pasa pOI' 'U imaginacion 
.cJ.espues de haber enviado la tunica ~- porque un acc1· 
dente secundario y quizas casual (la desaparicion dE'l 
Testo de la lana) engendra sus sospechas. Pero este 
.accidente ocu1're demasiado tarde para salvaI' al heroe 

-"Temo-dice Dejanira, dirigiendose al Coro-temo 
b.aber ido demasiado lejos con 10 que acabo de hacer' '. 

-" Hija de Eneas, que ocurre?" 
-"Ignoro, pero temo haberme dejado seducir pOl' 

una dulce esperanza :- ser dentro de poco tiempo cnl
})able de un gran crimen." 

--" to Hablas del presente que €nviaste1:1 Hercules?" 
-"Si. Ah! Yo no aconsejare jamas a nadie que rea· 

1ice una prueba incierta." 
El Coro, queriendo consolarla, argnmenta en seguida : 

"''Gna falta involll71t,al'ia merece indulgencia y 1a tuya 
.cJ.ebe obtenerla". 

Como se ve, todo los personajes atribuyen su, accio
::nes a actos inyohmtario que pneden ser o1'denes divi· 

3 
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nas ignoradas pOl' ellos, pero que de cualquiera maner;): 
implican Ia intromisi6n de un destino sobrenatural y de 
una voluntad desconocida, anterior, tenaz e inevitable., 

Cuando Dejanira sabe que ya han traido al palacio aJ 
heroe moribundo, recorre todas las habitaciones corr 
grandes muestras de dolor y momentos antes de darse 
la , muerte "acusa a su destino y a su lecho esteril que
quedara vacio para siempre". 

En lestos instantes su amor bacia el esposo es rna ' 
grande que nunca. Adora al heroe a quien ha matado, 
a pesar de ella y pOI' voluntad bien manifiesta de Slr 

propio destino. Lo ha matado pOl' seguir impensada
mente el consejo del Oentauro, cumpliendo asi, como Au-
tigona, Edipo, Electra y todos elIos, con lIDa ley inexo-
rable. 

El mensajero que trae la noticia de Stl muerte dice' 
clara y terminanbemente a los individuos del Co1'o:-
"Las palabras del Centauro han becho culpable a Deja, 
nira, a pesar de ella." Y finalmente, el heroe cuando 01'

dena a Stl hijo el casamiento con Yole y Ie manifiesta suo 
ultima voluntad, indicandole el sitio en donde debe que
mar su cadaver, no hace mas que pagar un tributo ar 
Dios desconocido. Se somete asi a una prueba que 61" 
mismo clasifica de "involuntaria aunque agradable". 

Y e1 hijo, mientras cump1e 1a ultima vo1untad paterna, 
reflexiona dolorosamente: "Ah! ningun mortal puede· 
Jeer el porvenir". Eso queda para los dioses, para ]a 

garra oculta que nos arrastra de las manos y que a hora 
precisa y a terminos fijos e inevitab1es, nos deja rodar 
basta el fondo del abismo. 

De esta manera, Herakles, :i pesar de sus trabajos in
Yerosimil,es y de su caracter casi divino, es una mise- , 
rable criatura de barro, un pobre sel' sin energia ni' 
responsabilidad propias, que marcha hacia su destino
con la misma ignorancia con que las mariposas de Del
fos quemaban sus alas en la llama sagrada de las lam
paras! 

Quiza los mas severos doctores de moral perdonarian· 
los delitos de estos heroes; pOl' 10 meno estarian obli-
gados 11 reconncer su e\'"idente inocencia ... 
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E,n Filoctetes la jnfluencia del destine es menos ma
nifie ta, pero sin embargo igualmente eficaz. El pro
tagonista, despues de diez :tuos de dolores fisicos y mo
rales, merece la recompen a. Sus compafieros Ie aban
donaron en la i la de Lemos para eyitarse el desagradO' 
de conducir un herido incomodo. 

La herida que Ie hiciera la serpiente que custodiaba 
e1 templo de la diosa, en la i la de erisa, . e ba infectac10 
y exhala un olor fMido . 

. En su soledad lleva una vida precaria y miserabl e .. 
Al cabo de diez aiios el adivino Helenus asegnra al 
ejercito que es necesaria la presencia del h8roe para 
romper el sitio de Troya, porque Filoctetes conserva en 
su po del' las armas de Herakles y estas seran las un i.
cas invictas. Ulises, para quitarse] as, se yale de la 
astnci.a y de N eoptolemo, el l1ijo de Aquiles. El arr8-
pentimiento de N eoptolemo y la devo lucion de las ar
mas constituyen quizas las mas bellas paginas de la 
tragedia. 

H ercules, qne annque muerto en "la. Traquineas" 
aparece de nuevo bajo su forma divina, e presenta an
te su antiguo camarada para indicarle que marche has
ta Troy-a y que la tome. Alla estara un hijo de Eseu
lapio, encargado de eurarle Ia herida. Filoctetes acce
de, a pesar de el, y pidiendo a las ninfas del mar que Ie 
concedan una trayesla feliz, se dirige a la ciudad si
tiada. 

F.n toda la tragedia ]a accion del de tino es un poco 
vaga 6 imprecisa, pero no menos real. El hijo de Aqui
les consiente, en contra de su voluntad, en ejecutar eT 
eng-anD fraguado por Ulises. La aparicion de Herakles 
al final de la tragedia es una evidente manifestacion del 
destino: es Ia voz del 18roe muerto, indicando al heroe 
vivo el camino a seguir. Sin ella Filoctetes habria per
manecido en Lemos entregado a su dolor y alimentan{}o 
Stl odio hacia Ia raza de los Atridas. El mismo 10 dice
en sus ultimas paIabras : "Adios tierra de Lemos que la 
mar rodea; haz que una feliz navegacion me conduzca 
a donde me llama mi destino imperioso". 

H asta la suerte de Troya esta sometida it una fata-
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lidnd inevitable. K eoptolemo habla con el Coro refil'ien
dose a Filoctetes : "Los males que sufre ahora son obra 
de los inmortales: i ello'8 no quieren que se lancen contra 
Troya las flechas illfl.exibles de un dios antes del tiem
po que el destino ha fijado para la ruina de la ciudad' '. 

Y este mismo Coro esta muy lejos de comprender Iii 
raz6n del castigo de Filoctetes: "J amas he visto, jalllas 
he conocido mortal mas desgraciado que el, que no hu
biendo hecho mal nunca, ni omitido el bien, padcce nho
ra tan cruelmente' '. 

Mas adelante, clittndo el Mroe reprocha a N eoptole
mo el haoorle eng-auado, este se excusa apelando [1 la ne
cesidad, a la fuerza imperiosa y superior a los hombre ' 
y que es la causa de sus actos. "La necesidad 10 orde 
na"; y en seg'Uida agrega para calmar las iras del Itt?

rido : "Escuchame sin c61era". 
Y tres paginas mas ariba, cuando el heroe se entrega 

i'i sus lamentaciones, el Coro Ie dice a manera de con
suelo: "Es a la voluntad de los dioses, ~- no a ]a astu
cia de los hombres, :i quien debes acusar de tus dolo
res". 

Finalmente, Herakles, apareciendo en una nube, de
cide la acci6n con pa]abras que corroboran ]a omnipre
sencia de la fatalidad : "Sabe que tu de tino es el mis
mo, y que despues de tantos males debes hacer ilustre 
tu nom bre. Ve a Troya con este guerrero" . 

Filoctetes ha sido durante toda ]a acci6n el agente 
ciego y surniso de Ia fatalidad . Su vida debfa deslizar
se tal como se desliz6; era preciso que sufriera la per
fidia y el engauo de los hombres r que llora , e amarga
mente diez auos consecutivos. La ocasional profanaci6n 
del temp10 de la dio, a es un detalle de pequeua impor
tancia; ]0 verdaderamente admirable es Ia vida de este 
heroe que fue marcado en ]a frente pOI' e1 de do de la 
fatalidad. 

En "Electra" aparece tambien la mano del destino. 
La protagonista, ohligada a vi,-ir en elmi mo palacio en 
donde Agamenon, su padre, muri6 a e inado pOl' su 
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esposa y un amante, no desfallece jamas en medio de su 
dolor, que es aceptado con una imperturbable serenidad. 
Esta segura de que tarde 0 temprano los culpables serfm 
castigados y coniiadamente espera en que el desarrollo 
de los sucesos se encargue de este castigo. Una sola vez 
Ie asalta la duda, pero en palabras que mas que una 
b]asfemia, son un grito de dolor: "j Ah! Si el mundo no 
es mas que sombra y polvo; si la justa venganza no 
castiga a los asesinos, desaparezcan para siempre la 
virtud y la piedad. " En cambio, su hermana Crisotemih, 
mas sumisa a la voluntad desconocida e implacable, la 
acepta casi resignada: "En la tormenta, pretiero p]egal' 
las ,elas a perseguir un enemigo que no podre a]can
zar." Ademas de la belleza de la fra e y de la elegancia 
de la metafora, hay aqui una evidente sumision a la 
voluntad inexorable. 

Casi en seguida, en el animado dialogo que sostienen 
la dos hermanas, Crisotemis insiste en la inutilidad de 
toda rebelion; Electra, indignada, llega a dudar de la 
sinceridad fraterna y exclama en un arranque de ira: 
"N 0 me ensenes a traicionar a mis amigos"; a 10 que 
Crisotemis contesta convencida de la inutilidad de 
todo esfuerzo: "No, te enseno a ceder a las poteneias 
uperiore ", es decir, al destino, a la fatalidad, que es 

superior a toda decision humana y que dirige a los 
hombres a pesar y en contra de si mismos. 

Mas adelante aun, en el dialogo entre la hija de 
Agamenon y Clitemnestra, la heroina grita al rostro 
de su madre: "Si, si, cuenta a todo el mundo mis vio
lencias y mi impudieia. Si estos son defectos mios es 
que no de~honro la sangre que reeibi de ti" . .. 

A h'aves de la herencia, a pesar de las generaciones. 
se ira cumpliendo la ley fatal: el mismo Dios temible 
y ciego ha de morder en las entranas de todas las cria
turas. Ha ta el mensajero que trae la falsa noticia de 
la muerte de Orestes, se cree obligado a eehar mana del 
destino para garantir la ,eracidad de su mensaje. Cuen-· 
ta que el heroe era vencec10r en todos los torneos y que· 
"jamas se habian ,isto tantas marayillas, ni tanto . 
triunfos.' , 

---------------------------------~------------------------
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Ya se celebraban en todas partes las victorias de 
Orestes, el Arjiyo, hijo de Agamenon, pero el destino 
tenia decretada su muerte de antemano "porque cuan
do un Dios nos persigue, ningun mortal puede esca
parse." En cambio, aquellos a quienes sonri:e un hado 
favorable pueden hacer todo 10 que quieran en la se
guridad de que la sonrisa del inmortal esta conellos. 

Mas 6 menos ,es esto 10 que dice la heroina a Clitem
nestra, cuando esta Ie hace serias amonestaciones : "In
jurianos: la fortuna te favorece." Es decir, puedes ha
eel' con nosotras 10 que quieras: contigo esta la suerte, 
y la fatalidad con nosotras. Aproyecha esta buena racha 
de tu destino porque el primer viento desfavorable 
puede cambiartela. 

Sin embargo, Electra no desfallece y el mismo Coro 
es el encargado de hacerlo notal': "Porque tu, a pesar 
del destino, sigues siendo fiel al culto de Jupiter y a las 
mas sabias leyes de los hombres." Es que la heroina 
quiza sospecha que mas alIa del destino, y como {mica 
potencia liberadora, hay un Dios justa y ecuanime, en 
cuyo sene seran acogidos todos los malaventurados de la 
tierra. La conjetura es probablemente audaz, pero bien 
puede pasarse pOl' alto este tributo al Dios del N"aza
reno, en h<.\menaje a los dolores de todos aquellos 
heroes castigados. 

Electra, en 'el dialogo que sostiene con Orestes antes 
de conocerlo y cuando s610 Ie cree portador de la urna 
en donde vienen las cenizas del hermano, Ie dice entre 
sollozos: "Un Dios enemigo de mi felicidad se ha opues 
to a todos mis proyectos". Luego de conocer al mensa 
jero renace en ella la antigua esperanza, violenta :r C!r1 

minal. Las muertes inmediatas, el asesinato doble que 
realiza la ira del heroe, la injusticia temible de aquello ~; 
castigos 6 la ferocidad de tales yenganzas no pueden sel' 
lmmanamente imputados a los protagonistas. 

Sus almas perecederas ser1an incapaces de sostener. 
sin aniquilarse, ",emejantes cargas de ignominia. Es ne
cesario que los a3Tude un Dios, una potencia sobrenatu
ral, satanica 6 eli,-inH, pero de cualquier man era extra
te1'restre. 
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Sus aetos sed.n morales 6 inmorales; pero sus almas 
'~on ajenas e independientes de aquellos aetos. Los per-

onajes, sienten y actuan, pero nada mas; el origen de 
-tales sentimientos y de tales actos no esta en e11os. Mi
serables criaturas de carne y hueso son conducidas hasta 
1a cima del abismo por la mano de un Dios. Sus almas, 
limpias de toda macula, permanecen albas como el ve
ll6n de los corderos. Y para las justificaciones morales, 
<€so basta. 

En "Ajax" e ' mucho menor que en las trao-edias an
teriores la infiuencia del destino. No se podria mani
festar claramente si esta comienza cuando aparece la 10-
eura del heroe, 6 cuando decide su suicidio. Quiza fo1'
zando un poco los hechos pod1'ia argui1'se que en esta 
()bra no existe, como elemento determinante, In. mano de 
la fatalidad. No hubo fatalidad tampoco en e1 caso ana
logo de aquel hidalgo manchego que tom6 por enemigos 
,a los molinos de viento. Las victimas de Ajax viven v 

e mueren; pero en vez de guerreros son simples anima
les destinados, sin duda, al consumo del ejercito. La 
intervenci6n de Minen-a, la ira un poco declamatoria y 
academica del hijo de Telamon, el dolor de Tecmesis y 
los largos discursos del Teucer y Menelao, sobre si debe 
6 no rendirse al he1'oe los honores p6stumos, hacen un 
poco mas vaga la actitud del destino en cada caso. So-

-hre to do si se considera terminada la obra-asi 10 rree
mos nosotros-con el suicidio de Ajax. 

Pero de cualquier modo, sobre siete tragedias, hemol" 
hallado seis, en las cuales la acci6n de un hado favora
ble u hostil a los protagonistas es a todas luces eyidente. 

Las criaturas que hemos visto pasar a traves de estas 
paginas, han actuado con una encantadora y absoluta 
falta de responsabilidad. Son tan inocentes, como po
-demos ser nosotros, que las consideramos despues do 
·do mil quinientos afros. 

J 0 me atreveria a decir hasta donde fue de S6focles 
..esta idea de la perfecta irresponsabilidad de sus criatu-
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ras. No se tampoco hasta que punta las consideraron 
culpables sus compatriotas de la gran epoca. 

He tornado ]a defensa de ellas, porque me 'sedujo III 
idea de hallar]es, a traves de todos sus crimenes, una 
conciencia de cristal. Criaturas humanas de barro y 
sangre, ni siquiera han tenido ]a vo]uptuosidad de co
metm.' actos deliberados. Ellas, como nosotros, como 
ll'uestros hijos, caminaremos eternamente por Ia cumbre 
de la montana, ignorando que tenemos el abismo a los 
pies. 

Ni el telescopio, ni los rayos X, ni ]a irradiaci6n de los 
meta]les, ni la fisica, ni la quimica, ni la charlataneria. 
psico16gica, podran explicarnos jamas el mecanismo de 
nuestros propios seres. S610 sabemos una cosa, de ]a 
que, asimismo, no estamos bien seguros: Vivimos. La 
demas es esfuerzo perecedero U obra maestra : Mi16n 6-
ROfocles; Agesilao 6 Pindaro. 

A traves de miles de afios re,erdece aun el gajo de 
laurel; y la sirena que co]ocaron los contemponineos so
bre la tumba del poeta divino sigue arrullando a los 
hombres con su voz inmortal. .. Atraidos por la melo
dia penetramos nosotros tambien, para rejuvenecer un 
poco el alma, en el templo del poeta. Y hemos sentido, 
sobre el coraz6n, la hospita]aria caricia de ]a sombra 
sagrada. 

LUIS :J.IARIA JORDAN 
Buenos Aires, Abril de 1911. 



Sob:re 1a enseiianza 
de la rnu s iea 

He recogido las observaciones que siguen en el curso d~· 

mis visitas de inspecci&n a las escuelas de los distritos 7.°, 
8.° y 9.° Como ya 10 he maniifestado en nota dirigida a b 
uperioridad, nada anormal me ha sido dado registrar res

pecto a la disciplina y asistencia del cuerpo de profesores. 
En c'ambio--y tambien me rep~to----en ,el metodo de ense

nanza he debido senalar algunos 'errores, y llamrur ML atencioIT' 
obre la mejor ,obs'ervancia de ciertos principios elemental,oo. 

ASl, he debido insistir sobre la necesidad de cuidar en los ni
nos la emisi6n 'de la 'Voz tanto como la l"espiraci6n, que henen, 
como s'ate el senor inspector, importancia .capital, no solo 
bajo el punta de vista del .canto, sino ltalffibien de la aJu:i" 
del alumno. POl'queen nuestros ninos la tendencia a gritar es ' 
verdaderamente 'alarmante. De ,ahi que a laos maestras haya 
(lue r ecomendarles constantemente habituen a los ninos il 
cantar piano, pianissimo, y, naturalmente, a compenetl'are ' 
del sentido de las palabra:s, haci'endol&s Irasear bien, ,articu
lar bien, proll,unciar bien, pal'a que asi el cuUiv,o ,de la lIl1l1-

sica s·e una intimament,e al 'estlUdio de la lengua. Es pOl' esto
que Cl'eo 'l6gico no deba aut'oriz,arse ia interpretaci6n de tro
zos con letra lextranjera. 

En la marcha seg'llida para 'la ,ensenanza de la musica en las ' 
,escnelas, sa d'escuida pOl' completo un eh~mento activo de
ella : el ritmo. Ala educaci6n del o~do, Iq'ue trae con 'el canto-

--------------------~~----
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la formaci6n del timbre de la 1'OZ, debiera unirse 'el cultiyo 
del sentic1<o ritmico, 'es decil', de nuestl'a facultad iunata de 
diTidir reglUlarmente el tj.empo y e~ ,espacio. Se priva a la 
Juusica d'e una gran fue1'za expresi1'a no cultivanc10 ese sn 
factor primordia'!. La 'ej'ecnci6n precisa nac,e del perfecciona
miento del sentido de los ",alo1'es ritmicos tanto como del ,j'e 
los matices ritmieos. Yes 10 que estan lejos de tener nue'stros 
nino, como pu,ede 1"erse 'en 1a ausencia de ac·elel'andos y 1'a
lentarudos graduados de ritenutos rapidos, de rubatos, que 
acu,;an sus interp1'eta60nes. 

l\IuchaJS 'vec,os ale ,ob&ervado que ,entrando al on de lma 
marcha al 'Sa~6n d'e musica~en las escuelas que 10 tienen, ~' 

no son muchas-los ninos no percibian bien e1 rit-mo music ali
zado. Era necesario qne la ma'estra 10 marcara, para que las 
acentuaciones c'oincidieran. 

En una oportu.nidad :puse en pr'actica una obser1'aci6n de 
.Jean d'Udine, .a quien debo muchas ideas y que 'es el pl'opa
gandista ·en Francia deese beillo arte de la «Gimnasia ritmica» 
que Emile J ,aques-Dalcroz·e 'h,a implantado 'en su pais, Suiza. 
y que hene pm :fin «estabJ.ecer <en nuestro cerebro Qllla -asocia
ci6n intima y l'eguladora entl'e las diy,ersas duraciones sono
ras y ciertos movimiento, sucesivo'S, que les corresponden es
rrictament'e tanto como duraci6n cuanto 'como intensidad». 
Obtenido ,el sincroni mo perfecto hi'c,e que la mll ica se ejecu
tar·a mas lent.amentoe. El sincronismo comenz6 a peligrar. 
Lll'ego retuve el llltimo 6 los do ultimos tiempos de un COm
pas, para dar mas 'Vigor, rna ac,ento a un tiempo fuerte, 10 
Jlice preceder de un ritenuto. ,N'LlllCa obtuve que los ninos 
cayeran oportunameni-e ' obre 'el pi,e que d'eMa marcar 01 
tiempo fll'erte. No sabi'an gradualr el gesto, no ablan dirigil' 
la energia muscu1ar. 

Sin pers,eguirel fin de 'esa gimnasia ritmica qne Uega a 
«hacer repres-enta'r las doura'ciones musicales y sus combina
ciones POl' movimientos 'Y combinaciones d'e movimientos cor
porales-muscular-es y respiratorios-y a asocial' a cada ya
lor sonora una actitud, un g,esto correlativo», se podrla tomar 
algo de I€lla: pOl' ejemplo, e 'a educaci6n, del uno pOl' el otro, 
pOl' el 'Procedimiento ,simple que acabo de expon-el', del s n
tide d'el ritmo musical yel de~ ritmo mus ular, para llega:' 
.a hacer a ,los ninos mas sensibles a todas las relacioncs cl a 
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duracion, tan importante bajo 'el 'Punta de vista del senti
miento y de la expresion musica~es. 

En cua,nbo al rep-ertorio, soy un 'convencido de la necesidad 
urgente que ,exilSte de realizar on el un escrup'uloso expurgo. 
Es que los .canto esc(}loares tien,cn una fgrandisima impo-rtan
cia. Como bien ha dicho Bourganer-Ducouc1ray, i. su mi ion 
no es acaso 'la de depositar en '01 ,alma d'e todos los ninos las 
impI'osi'ones primer as que deben c1espertar su sentido mu i
c'a11 Importa, pues, 'que esas impl"esiones CQlnsel"vandose :r.'l
ciles y atrayentes sean de una naturalcza capaz de 11,acer vi
brar ya ,en e 'as sensibilidades juv,enile.s una v'elrdadoI'la «nota 
de arte». Que esos canto s·c-an sedu-ctores, a,legr,es e inge
nues ... pero nunca vulgaTes! Y entre los que se ejecutan hoy, 
los hay de una vulg,aridac1 musical que solo pued'e cOJ1lpetir 
con u pobI'eza literari-a. Nue tros bue'nos composit(}l'eS nada 
·6 casi nada ,han heClho por loa escuda. Verc1ac1'es que si 10 in
tentaran tro'Pezarian con la falta c1e l'etJra, pOl1que nuestros 
poetas tampoco &e han c1igll!uc1o c·ontribuir a ,esta 'IDo·d-csta 
pero interesante obm. lVIusicos y poetas deben, pues, t1110S es
fuerzos a la e enel,a 'argentina. De 'e'lloalc1r'an los c,antos 
.escolares q'ue los ninos nec,esitan. S01"an, como los apropiac1o' 
'que teno<IDos, meloc1ias simploes, ritmicas y agraruables ·on per
fecta concol'c1ancia, d'e oacentos y c1e s'entido, con 10tl'as senci
lIas, accesible e instructiv,as. Estos c1'~saloja'l'lan no solo los 
cantos inconveni:entes sino que contribuiran, os de esperaI', a 
desviar la curiosa pI'ec1ileccion 'que 'hay 'eln Lasescuelas pOI' 
-e as recitoac1os mnsi'cal,e que on dcclamaciones sabre aCOJ1l
pafi.ami'entos de pi,ano qn,e, fon general, ,loa mismo convienen 3 
una po'e ia como '3 un editorial. Es Ull!a forma que 'en el teatro 
es reconocic1a -como inferior porque pOII' iguo 01 -ef.ecto ant es 
que In. beUeza misma, y que 'en In escnel-a toca los lilllites de 
10 cursi. 

Natul'al1ll'cnte, las escuelas de lCls distrito·s [\ mi cargo han 
IWes.t.a,do 'e1 concm'so debic10 it las manife tacionos de Ja vielr, 
escolar, reaiizadas -en celebracion ele nue tro centenario. Ellas 
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intel'yinieron en lIDO ,de los ados mas hellos : el del 22 LIe 
l\fayo, en que miUares de nin{)s entonaron ,el 'himno de la pa
tria. Y ,pasand{) POl' obre buen numero de pequenas fiestas 
debo agregar Ique ,algunas s.e hicieron escmcnar en ra Expo i
ci6n Escolar y que las mismas no rehuyeron la prueba del 
Concurso Coral. Este y aquMla mostraron el grado de cultn
ra Ia'lcanzado pOI' una no escasa minm"ia de escllel,as. Esta mi· 
noria s'e ,expliea pOI' Mt uni,sma indole de los actos. P,ero hay 
que tener d valor de conf,esar que, aun con mayor tiempo,. 
ella no hubiera podid{) ser aumentrada con un gran num-ero. 
No acusa 'est,o la inrerioridad de los uinos sino 1a d,e sus: 
maestro'S. Y 'esta inferioridad proviene, en ,g,enera,l, de una' 
falta de prepanaci6n pedag6gicaantes que didllictica. No me' 
parec,e que haya que for~ar el razonamient{) para mo trar 
cnanto mejor seria, pues, que fuera -el mismo ma,estl'O de gl'a
do quien JlioCiera 'loa Icducaci6n music'al de sus ninos. Es a 10 
que tiende, une prare0e, e~ exc'elente programa d'e mu.sica re
cientemernte aprobado para la Escue1a Normal. 

Entretlanto c'onv-en:dria recurrir a menudo a los «ma,estros 
especia'les» para hablarles de u ve'rdadera misi6n y d,e la me
jor manel~a de cumplirla; para mostrarles los fines 'C{)n que la 
p~dagogia acons'eja la musica; para evidenciarles tCuanto pue
den contribuii]: al perfeccionamiento mora,l de los ninos sem
bra'ndo 13. S<ll arrrededor ideas de Belleza, de Bondad y de Oon
cord~a, fuentes verdtad,eras de t'Odtas las aspiraciones 'Ilobl-es y 
gen8'rosas. 

:JIIG"CEL :JI.-\.sTROGLmNI 

But'nos Aires, )Jarzo de 19]]. 



Los medias para haeer efeetilla 
la obligaei6n eseolar en Franeia 

Resultados obtenidos por Suiza en la aplicacion de su ley de educacion, 
constatados en las escuelas militares 

Cuando se suponia que las viejas naciones de Europa 
habian ya resuelto-si bien no la totalidad de ellas-la 
ardua y compleja funci6n de la efectividad de la con
(!urrencia Ii la escuela primaria, de los nifios que llegan 
.a la edad escolar 6 se hallan comprendidos en ella y 
deben frecuentarla, se presenta un caso interesante que 
.se refiere nada menos que Ii la Francia, donde, segun el 
sefior E. Pollet, profesor de una .escuela primaria supe
rior, en un bien meditado trabajo, dice que: desde 1900 
.aumenta -en esa naci6n el numero de analfabetos, agre
gando que se habian incorporado al -ejercito 1-1.2:25 
conscriptos que no sabian leer ni escribir (1). 

Este hecho basta pOl' sl solo para demostrar que la 
cuesti6n obligaci6n y asistencia escolar, es hoy pOI' hoy, 
'un problema que estli Ii la orden del dia en todas partes, 
y especialmente en los paises donde no se ha procedido 
Ii crear ese cuerpo de visitadores encargados de ave
riguar, por todos los medios posibles y Ii base de censos 

.de educaci6n bien levantados, culintos on los nifios que 
.en la circunscripci6n Ii su cargo han llegado a la edad 

(1)1 Manu el Genl'ral de I 'Instruct ion Pl'i maire. -(un. 17. 

--------------~----------------~----------~----
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escolar; ni tienen tampoco, los inspectores con funcio
nes de agentes de asistencia que hagan 6 compelan a los 
padres y guardadores de esos ninos Ii que los em'ien Ii 
la e cuela, como ocurre en Inglaterra y Norte America_ 

Tendiendo a que la obligaci6n y asistencia sean un 
hecho real, es que en Francia se han presentado tres 
proyectos con ese fin, de los que, unoes del P. E. y dos 
pertenecen a los senores Dessoye y Buisson, diputados 
del par]amento de ese pais. 

Estos proyectos, a pesar de que proceden de fuentes
di tintas, han sido concebidos con el prop6sito de que, 
cualquiera de elIos que sea aceptado, se ]e sancione como> 
un articulo adicional a la Ley de Presupuesto. 

El del P. E. dice: 

A 1'afz de la queja del inspector de e nsefianza pri)j'l!~wia he, 
cha al Jnez de Paz, senin aplicadas las penas establecidas POI' 
el al·ticl/lo 14 ele la ley del 28 de Marzo d,e 1882, al packe, tt£tor 
6 a la person.a respolls(IJble de nn nino que, inscripto en 1tntr 

esC1tela p{tblica, se le haya impedido l'ecibir elb ella la en-senan
za de todas 6 par·tc de las materias declaradas obligatorias, en 
virttld de ~o que dispone el articulo 1.° de la mencionada ley; 6" 
impedlido ta11nbien, de que haga 1£SO en clase de los libros 1'egtl
lannente inscriptos en la lista depal·tanwntal. 

Sel'a castigado con las mism.as penas todo el que haya co
metido la infmcci6n pl'ecedente, sea en 1tn disctt1"so, sea fijan
do 6 clistribttyendo tin folleto qne contenga tma provocaci6rt 
directa a fin de que se C01neta la infracci6n. 

El proyecto del diputado Dessoye dice: 

.d ralz de la qtteja del i1lspector de enseiianza pri11la1"ia he . 
. o7w al Jnez de Paz, y desplles de (IJdvedencia previa, hec7/a 

por el misnw inspector, sel'an aplicadas las pe1WS establecida~ 
por el at·ticulo 479 y siguientes cZel C6digo Penal, al padre .. 
ttdor 6 a la persona l'esponsable de 1m nilio que, inscripto en 
una escue/a p{tblica, se le hay a il11pedido l'ec~bil' en ella las 
enselianzas obligatol-ias estatttidas por la ley del 28 de Mal'za 
de 1 2 y los decretos y l'esoluciones que la l'eglamentan; 6 im-
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pediclo tambien, de que haga 'lISO en cZase de libros 1'egnlannen
te inscriptos en la lista clepartamental. 

Sera castigacZo con las m'ismas penas to do el que por ame
nazas 6 excitaciones heehas a los nifios 6 a las personas 1'es-
ponsables de ellos, haya prol'ocado a cometer la illfracci6n a que 
se refiere el precedente parrafo. 

Si tot cliscll1'so 6 ttn escl'ito fijado' 6 cZistl'ib uiclo Plhblicam,ell 
te en 11n ltlgar don,de se ejerce 1m culto, contiene 'Ilna prOl'oca
ci6n directa a cometer esa infracci61!, se aplicara el artiwlo 3,; 
de 1a ley del 9 de Diciernbre de 1905. 

El ad/wZo 463 del C6cZigo Penal poddt SCi' aplicado siempre. 

EI diputado Buisson dice: 

Todo impeclimento puesto pOI' los padres 6 po)' ie1'ee1'OS ala' 
asistencia de los niiios a La escnela pl~bLica y sus ejercicios 1'e
glconentar'ios, se 10 eqllipam a las demas infj'aeciones pa1'ciaZe~ 
a la ley de 28 Jlarzo de 1882 1'eZativa a instntcci6n obligatol'ia,. 
dancZo luga}' ft la aplicaci6n (Ie SllS disposiciolles. 

Estos tres textos poco difieren en 10 ·fundamental, y 
l'especto de ellos la opinion publica francesa ha dado 
Stl juicio; distinguiendose en e-ste s'entido el de la Aso
ciacion de antiguos discipulos de la Escuela Normal del ' 
Sena, que dice: 

1.° Que entre el proyecto de Dessoye y la ley org€mica 
de instruccion primaria existe contradiccion, pOl' que 
pOl' medio de la ley de presupuesto se tiende a despojar a 
las comisiones escolares de las funciones que les acuer
dan los articulos 12, 13 Y 14 de la ley de 1882, agravando 
las disposiciones del articulo 14 de la misma; 2.° que las 
pl'escl'ipciones de ese proyecto carecen de precision, 
tendiendo arbitrariamente a 1imitar e1 control de la 
escuela laica, etc., etc. 

Esa misma asociacion estudio e1 proyecto Buisson y 
Ie l.Jizo, ii la vez, los siguientes reparos: en nada, dice,. 
este proyecto cambia la economia de la ley organica 
de instruccion primaria, ni introdnce prescripciones y 
sanciones nuevas, si bien precisa las consecuencias de 
la inasistencia escolar no justificada de los niiios, con: 



-48 La obligacioll escolar en Francia 

_respecto a sus padres 0 personas responsables de aque-
110s; que, mientras pOl' el articulo 14 de la ley del ano 
]882, se deja a las comisiones escolares 0 al inspector en 
su defecto, el cuidado de hacer comparecer a los in-

-fractores ante el juez de paz, despues de dos presenta
,·ciones de estos ante la mencionada comision para que 
se expliquen; pOI' otra parte, las decisiones tomadas 
pOI' las comisiones escolares pueden ser discutidas en 

_a.pelacion pOl' el Consejo departamental, sea {t peticion 
de los padres 0 del inspector de ensefianza prima ria, de 

..a.cuerdo con 10 que dispone el artlculo 59 de la ley de 
30 de Octubre de 1886; que, este procedimiento legal 
permite a los padres explicar y discutir sus quejas; y 
que, muy a menudo este medio preyentivo sera suficien
te para apaciguar los conflictos y evitar el rigor de las 

-disposiciones del Codigo Penal; concluyendo la men
cion ada asociacion pOI' opinar que el proyecto Buisson 

·es preferible al de Dessoye, y recomienda a 180 Fede
racion de Amigos de la Educacion que haga diligencia 
para que se acepte ese proyecto antes de que se discuta 

-180 Ley de Presupuesto para el corriente ano. 
He creido conveniente hacerme eco de las preceden

-tes observaciones porque solo aSl entiendo que es jnte 
resante conocer 10 que en e1 extranjero se hace respecto 
it obligacion y asistencia e~·colar, ya que nos es un fe-

.Domeno propio, especialmente caracterizado pOI' nues
tra condicion de pals de heterogenea poblacion, for
mada en su mayor parte pOI' una corriente inmigrato
.rja que procede de casi todas las latitudes, ~- para e1 
-que la direccion superior del Honorable Consejo buscn 
soluciones nipiclas, atacandolo en su esencia misma, ~-a 
pOI' medio de un anmento sensible en las construccio

-nes escolares que de cabida a. todos los ninos que cum
plen ]a edad, 0 bien haciendo que se redoblen los es

. fuerzos, a fin de que los padres y demas personas res
ponsahles de esos ninos no e1ndan las disposiciones de 

-la ]er de educacion comun; y, finalmente tambien, ha
ciendo, en la medida de 10 posible, que la gra tuidad de 
in escue]a sea un hecho real y positivo. 

Como he dicho, mielltras en Francia, despue de ,-ein-
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tiocho anos de vigencia de su ley de instruccion prima
ria, se anda todavia en el periodo de las experimenta
ciones y reform as a la ley para hacer efectiva la obliga
cion y asistencia escolar; en Suiza, que, como en Fran
cia, la instruccion primaria es obligato ria, los resulta
dos de esa ensenanza son muy superiores, porque, se
gUn e1 senor F. Mutelet, todos los conscriptos suizos, al 
llegar al cuarteI, saben, al menos, leer y escribir; en 
tanto que en Francia" el numero de conscriptos anal
fabetos es aun considerable". 

Buscando Ia explicacion a este hecho, el citado autor . 
dice: 1.° En Suiza los miembros de la comision escolar 
son responsables personalmente del fiel cumplimiento 
de sus deberes y estan obligados a reparar todo per
j1licio que por su falta 6 negligencia se haya causado a 
la cir'c'unscripci6n 6 municipio. (Ley de 22 de Mayo de 
1894, art. 98). 

Si por causa de Ia comision no se opserva rigurosa
mente Ia ley, en 10 que a asistencia a la escuela y cas
tigo de los ausentes se refiere, puede el Oonsejo ejecu
tivo, despues de dos avisos que no hayan sido observa
dos, tomar una resolucion que obligue al municipio a 
restituir al Estado toda 0 parte de la subvencion abo
nada a las escuelas (art. 99 de la mencionada ley). El 
monto de esta suhvencion es elevado, pues que ella com
prende la mitad de los sueldos del personal de enseiian
za y el costo de los Miles escolares entregados gratuita
mente a los alumnos pohres. 

Los padres 0 sus representantes estan ohligados hajo 
su responsahilidad a enviar regularmente a la escue1a 
a los nifios sometidos a su vigilancia. 

Toda persona que impida a un nifio concurrir ala es
cuela, empleandolo de cualquier manera, es castigadn 
con las mismas penas que los padres (art. 64 de la ley). 

Estas disposiciones, las relativas a las multas pOl' in
.asistencia a la escuela y las relativas a la manera como 
se forma el tesoro de las mismas, son las mas importan
tes de la ley de instruccion primaria suiza; las mismas 
que, como dice el autor Mutelet, explican facilmente 
los resultados que una y otra legislacion acusan en 8ni-

4 
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za y en Francia, sobre todo si se tiene en cuenta que en 
este ultimo pais la 0 bligaci6n escolar dura desde los 
seis hasta los trece aiios, y en Suiza se extiende desde 
los seis hasta los quince aiios; y que los ultimos afios 
son los que mas se aprovechan. 

Bien, pues, con su legislaci6n Suiza consigue qu~ Sl1S 

hijos lleguen a los cuarteles con el minimum de la ense
iianza legal, y mas, que ella sea una realidad, como ]0 

he dejado dicho; pero no satisfecha con ello, y que· 
riendo consolidar la preparaci6n de los j6venes que se 
incorporan al ejercito, los hace rendir un examen que 
es la constataci6n de 10 que aprendieron en la escuela 
primaria. Ese exam en se lleva a cabo de acuerdo con 
un reglamento federal de fecha 20 de Agosto de 1906, 
cuyas principales disposiciones son : 

Art. 1.0 Al mismo tiempo que los hombres que, pOI' su 
edad, estan sujetos al servicio militar, pasan la revista 
medica, ·serlin examinados so bre el grado de instrucci6n 
que poseen. 

Art. 4.° Los conscriptos sujetos a pasar esa prueba, 
seran en principio ·examinados en su lengua materna 
sobre los puntos siguientes: 1.°, Lectura; 2.°, Composi
ci6n; 3.°, Calculo oral y escrito; 4.°, Geografla, Histo
ria e Instrucci6n Civica (oral) . 

Art. 5.° Los t6picos 6 temas para cada uno de estos 
ramos se determinan como sigue: 

LECTURA 

T6pico 1.° Lectura corriente con buena acentuaci6n y 
'un 1"es~~men justo y libre, bajo el pun to de yista del 
fondo y de la forma del trozo leido. 

T6pico 2.° Lectura suficiente y respuestas satisfacto
rias a cualesquiera cuestiones sobre el contenido del 
trozo leido. 

T6pico 3.° Lectura bastante satisfactoria y nocion mi
nima del sujeto. 

T6pico 4.° Lectura defectuosa, sin q~(e se de cuenta de 
s~~ contenido. 

T6pico 5.° Que no sepan leer. 
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COMPOSICI6N 

Topico 1." Pequeno trabajo escrito (carta), total 0 
bastantemente cOl'recto, del punta de vista de su con
tenido, de la forma (ol'tog-rafia, puntuacion, calig-rafia). 

Topico 2.° Composicion menos satisfactoria con fa 1-
tas leves. 

Topico 3.° Escritura y estilo sencillo de contenido 
comprensible. 

Topico 4.° Composicion casi sin valor. 
Topico 5.° TralJajo completamente nulo. 

CALCULO 

T6pico 1.° Facilidad en las cuatro operaciones, con 
mimeros enteros, fracciones ordinarias, conocimiento 
del sistema metrico y solucion de los problemas corres
pondientes. Reglas de tres, intereses, descuentos, di
visiones, etc. 

Topico 2.° Las cuatro operaciones con numeros ente
ros, calcnlo de las mas simples fracciones. 

Topico 3.° CMculo con las mas pequefias cifras y en 
las que sea facil encontrar sus resultados. 

Topico 4.° Adicion 0 substraccion con cantidades com
puestas de dos 0 tres cifras, hechas por escrito hasta 
10.000. Tabla de multiplicacion. 

Topico 5.° Ignorancia de las cifras e incapacidad de 
surnar mentalmente las cantidades de dos cifras. 

GEOGRAFIA., llISTORU E IN TRUCCI6. cinc_,-

Topico 1." ocion del mapa de Suiza; puntos prin
cipales de la historia suiza aSl como de las constitu
ciones federal y cantonal, expuestas correctamente. 

Topico 2.° Respuestas satisfactorias de algunas cues
tiones un poco dificiles de esas tres ramas. 

Topico 3.° N ocion de algunos hechos 0 de algunos 
nombres de historia, geo,QTafia e instruccion civica. 
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T6pico 4.0 Respuestas a algunas cuestiones elemen
tales sobre la geografia del pais. 

T6pico 5.0 Ignorancia total en estas materias. 
Se ve, pues, que este programa para las escuelas mi

litares suizas, a la vez que contiene nociones que los 
conscriptos bien preparados por la escuela primaria, 
pueden responderlo facilmente, los que no 10 esbin ase
guran el minimum de enseiianza que porIa legislaci6n 
de ese pais deben tener; de tal modo que, al cumplir 
enos su servicio militar, abandonan las filas sabiendo 10 
que al ingresar al cuarte1 conocian imperfectamente. 

Nuestras escuelas militares tienen como plan de ell· 
tud -~o el siguiente: 

Articulo 2.0 La enseiianza comprendera las siguientes 
materias: 

J.Jectura, Escritura, Idioma N acional, Aritmetica, 
Geografia, Historia, Instrucci6n Civica, Moral y Co
nocimientos varios. (Articulo 12 de la Ley). 

Art. 3.0 Regira para el desarrollo de estas materias 
el siguiente plan de estudios: 

LEcTuRA: Segiln uno de los metodos aprobados pOI' 
e1 Consejo N acional de Educaci6n. 

ESCRITURA: Copiar y escribir al dictado to do 10 que 
se haya aprendido a leer; formaci6n de oraciones que 
expresen actos de la vida ordinaria y redacci6n de car
tas. 

ARITMETICA: Numeraci6n entera y decimal-las cua
tro operaciones fundamentales-Nociones del sistema 
metrico-CaJculos mentales. 

HISTORIA: Simbolos y fiestas nacionales - Prohom
bres argentinos-Independencia y ConstiulCi6n del pais 
- Himno N acionaL 

GEOGRAFIA: Generalidades - Republica Argentina 
(Puertos, Ciudades, Rios, etc.) 

INSTRUCCION CIVICA: Deberes y derechos del ciuda-
dano. 

MORAL: N arraciones y ejemplos moralizadores. 
CONOCIMIENTOS VARIOS: ociones de higiene. 
Art. 4.0 Este programa se desarrollara segUn -sea III 
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preparacion y adelanto de los alumnos, y su principio 
y terminacion estara sujeto al plazo de la conscripcion. 

Art. 5.° La enseiianza debe ser eminentemente nacio
nal. 

Como se ve, en estos planes de estudios las diferen
cias no son fundamentales, solo hay detalles que los dis
tinguen, y €n su esencia estan inspirados en normas 
muy semejantes, caracterizandose €l de uno y otro pais 
por una enseiianza de todo punta de vista nacionalista. 
Se me ha dicho tambien que en nuestras escuelas mili
tares, estan establecidas las conferencias so bre alcolio
lismo e higiene, cuestiones estas que no pueden ser in
culcadas a los conscriptos, sino de esa manera, pues 
que, mientras pasan el tiempo que las filas los retienen, 
deben aprender todos los detalles del servicio, a la vez 
que la enseiianza que por el reglamento de las escuelas 
militares deben recibir. 

Pero no hay que olvidar que, mientras en Suiza los 
conscriptos llegan al cuartel sabiendo, al menos, leer y 
escribir, entre nosotros no es asi, pues que, segUn el 
articulo 11 de la Ley 1420, ademas de las escuelas 
comunes habra otras para soldados 0 marineros adultos 
ineducados, es decir, que aqui se les enseiia 10 que no 
saben al incorporarse al ejercito 0 a la armada, en 
tanto que en Suiza se constata pOI' medio de un €xamen 
que los reclutas tienen el minimum de instruccion que 
exige la ley. 

Las precedentes consideraciones demuestran los es
fuerzos qlle se bacen a fin de obtener los mejores re
sultados respecto a obligacion y asistencia escolar. 

PABLO STORNI 
Buenos Aires, Abril de 1911. 

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



Sarmiento 

Pobre y humiIde, pOl' su esfuerzo rudo 
Alz6 tan alto el luchador su vuelo, 
Que fue gloria, blas6n, bandera, .escudo, 
Bajo la curva de su patrio cielo. 

Los c6ndores del Andes soberanos, 
Vieronle un dia transponer el monte; 
Iba a empullar, para veneer tiranos, 
La 'Peiiola de luz de J enofonte ! 

La patria 'excelsa fue la llama viva 
Que acicateaba de su genio el estro; 
Pero, htumano tambien, quiso otra oliva 
Enlazar a su acci6n, y fue maestro. 

Erguido siem'Pre el polemista sabio, 
Firme 'en la lueha, cual un viejo roble, 
S610 de honor y patria habI6 su labio 
Desde la cumlbre de su orgullo noble. 

Inspira un alto y sin igual respeto 
Su fe sincera y su sa:ber profundo, 
Lo mismo cuando enseiia el alfabeto 
Que cuando escribe su genial «Facundo:.. 



Sarmiento 

Oc1ia al tirano, y aparece un dia 
J unto a 'un grupo brillante de soldados; 
Era uno mas que it. combatir venia 
Por todos los derechos conculcados. 

Alumbra un sol Ide redenci6n naciente 
La patria libre de opresion odiosa, 
Y pone un nimbo en su inspirac1a frente 
La de «Oaseros» palma esplendorosa. 

Oomo el Ayax de la leyenda, erguido, 
Provoco el mito con arranque fiero: 
El caudillismo, por su mana herido, 
Dej6 huellas de sangre en el sendero! 

Grande y sublime en su bregar safiudo, 
Blande la clava del titan brioso, 
Y it. recio golpe y a mazaso rudo 
F,orj6 el destino de la patria hermoso. 

De pi'e, fuerte y viril, firme y constante, 
Nunca pidio cuartel, 'paz ni sosiego: 
Nada logra abatir a aquel gigante 
Pecho de bronce y corazon de fuego! 

Tocada su alma por su fe divina, 
Entre las sombras de tormenta bruna, 
'Oomo un sol que al oriente se encamina, 
Su verbo se hizo luz en la tribuna! 

De su vision de patria a los destellos, 
Jamas se puso del combate a salvo; 
Nadie plasmo en apostrofes mas bellos 
Su santa indignacion, sino l.Iontalvo! 

55 
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Seguir sus huellas 'es tocar la cumbre; 
Y roto el molde misero del hombre, 
Es transformarse en Dios, diluirse en lumbre, 
Y triunfar de la muerte con su nombre! 

Nada 'es la estrella fugitiva y rauda 
Que cruza la region del nrmamento: 
Desde la tierra dilatar su cauda 
Es ser astro mayor: es ser Sarmiento! 

Si no hubiera mas glorias en su vida 
Brillara pOl' su accion independiente: 
Que es Sarmiento una antorcha, suspendida 
Sobre un siglo, una raza, un continente! 

NATALIO ABEL V ADELL 



De 1& eu1tur& fisie8 

La interpretacion positiva de Ia Katuraleza, lle,'a a 
los eSlJ1ritus a Ia contemplacion de la Obra Viva. Este 
Yupanqui glorio 0 que, mirando al Sol, es incapaz de 
cerrar los ojos. 

El ser viyiente, es un complejo. Y, como no puede 
dejar de ser arrastrado por los estimulos del organismo 
que, en cualquier momenta repercuten sabre 81 como 
agentes que alter an la pS1quica de su organizacion, esta 
sobre todo, la atencion de la materia TIva. 

A I, vaciando sobre S1 el sujeto, cuidados suficientes 
capaces de luchar con yentaja con la des-organizacion 
o con la des-integracion que lenta y paulatinamente 
inyade su estructura, el ser, se dedica a guardar en Ia 
cosecha de oro de la etistencia la Imateria, que 10 
muestra, como un producto de evoluciones. 

Como un conjugatorio de los verbos mas nobles que 
se pulsan en las liras de mil y una constelacion. 

Los diversos factores que obran como reacciones Ii 
ciertas fuerzas y que tienden al aniquilamiento de Ia 
personalidad, total 6 parcial, difunden en el llamado 
"dominador psicoI6gico" fuerzas de investigaci6n para 
contrarrestarla . 

Y esa fuerza de investigaci6n, se detiene en dos co
lumnas de marmol de Can~ara que, como dos apostola
dos, sostienen Ia unidad de Ia Obra. 
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Y son: 
1.0 La conservaci6n, pOl' acci6n directa de la alimen

taci6n sangulnea. Y sus agentes terapeuticos. 
2.° La conservaci6n pOl' acci6n directa de la alimen

taci6n muscular. 
El primer apostolado es del dominio casi instintivo 

del animal, y, por 10 tanto, es innecesario detenerse. 
Del segundo es mi tesis. 
(( El cultivo de la Belleza del su,jeto, por medio de .la 

gimnastica, de la orquestrica y de sus derivados 6 ajines, 
sin distinci6n de sexo y, en plena naturaleza, es una ne
cesidad. 

Que se levanta como una raz6n de nacionalidad. 111 ejor 
dicho, como una mz6n de raza. Como una hambre de 
Naturaleza. 

Y, ya enunciado el t6pico, a el. 

"N 0 creemos que sea posible alvar de un salto la dis
tancia que nos separa de nuestra organizaci6n deficiente 
a la organizaci6n ideal. Y nos guardamos de aconsejar 
en cuanto se refiere a las cuestiones de sentimiento, 
ninguna resoluci6n brusca, pero, debemos hacer cuanto 
de nosotros dependa para destruir 10 que nos ahoga y 
tratar de acercarnos gradualmente al estado de sen
cillez y de franqueza que todos imaginamos, estado en 
el cual los seres 0 brarlan en plena independencia sin 
tener que sujetarse a reglamentos ni a compromisos." 

Ha dicho Manuel Ugarte. 
Traslademos [el alcance polltico de la frase al terreno 

fisico del cultivo muscular, y tendremos ·sentada la 
pauta de este [ensayo. 

Para que, sin resoluciones bruscas ni heroicas, que 
q!liza obrarlan como ultramontanismos, podamos co
menzar la marcha hacia adelante de punto tan capita
lisimo y que, solamente el habernos apartado de las 
realidades visibles y tangibles para sofiar en la futu
ridad de las impalpabilidades, puede habernos desviado 
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del paso que ya en Grecia se comenzo con una vision 
magnifica. 

Lo que yo llamaria el rnisticismo de la linea, 6 la 
verguenza de la forrna, es el estado en que hoy se 
encuentra la geometrica del cuerpo humano. 

Y, veamos. 
Arrebujado y tembloroso bajo los trajes de casa, co

mo en llanto de pecabilidades; adusto y grave bajo las 
caricias presionantes del corset, el cuerpo de la mujer se 
disuelve lentamente en las brusquedades de estos he
chos que deforman ]a natura y que, a pesar de su tran
sitoridad, el vigor de la linea muere. 

En el gesto dramfltico de esa libertad esclavizada, 
solo se siente el vagido de un manana, que dara al mun
do deformidades con nombres de varon, raquitismos con 
nombr'es de mujer, anemias, androginas de color y de 
hombres que llevaran en S1 el pecado de la forma. 

En nosotros, ya el gesto se produjo. 
Y, en la tumultuacion de los vigorosos apresuramien

tos de nuestra vida, bebimos todo '81 horror que Fray 
Juan de los Angeles puso en aquella frase negativa, de 
resignaciones infinitas y de obediencias celestiales 
cuando dijo: "No seas y podras mas que todo 10 que 
es ". 

iNo! Por favor. Miremos a la tierra y hagamos que 
en ella ]a humanidad encuentre las afirmaciones de este 
Paraiso. 

Veamos nuestros metodos. Saquemos del error, ese 
error esencial, nuestros sistemas educatorios. 

Es que s610 la abstraccion, la rutina, son el potro a 
que se atan las generaciones, apartandolas de los obje
tos, perfectamente senalados como concreciones que 
forman las necesidades de ]a vida. 

, , No hemos venido al mundo para hacer leyes, sino 
para observar las que encontramos hechas y conten
iarnos con la sabiduria de nuestros padres, asi como 
.con sus tierras y con el sol que los alumbraba" dijo Bal-

---~ 
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zac, el gran Balzac. Y no acierto a comprender c6mo 
ese espiritu de aguila se conformaba con el mundo de 
sus padres. 

N osotros, sintiendo ampliamente la libertad, necesi
tamos volar, atm a riesgo de disentir tambien con Mon
tesquieu cuando dice: "La libertad no es fruto de toclos 
los pueblos". 

Y volemos entonces. Y rehagamos, si es posible, el 
mundo de nuestros padres, a condici6n de superarlo. 
Como 10 superamos. Y 10 superaremos. 

Lanzado el hombre a las labores, sin las resistencias 
ffsicas pl'ecisas y necesarias, sera medico 6 mendigo. 
o abogado 6 dependiente. 

Y, como ha sido apJlrtado de los hierros forjadores 
de energias, capaces de heroicos batallares, fructifica
ran en elIas clorosis. 

Y lanzado con las resistencias necesarias, pero ex en
tas del cultivo y del adiestramiento que las harian ca
paces de mil siembras de regia estirpe, no pueden tam
poco oponerse a la bestia deformatriz y sera herrero 6 
zapatero. 0 clown 6 picapedrero. 

Y, como ha sido apartado del exultar de la forma, 
hara, S1, heroismos capaces de cantos legendarios, y 
en la brutalidad de sus acciones no se miraran las ane
mias. 

Pero fructificara la risa de los hombr,es. Y es que la 
fealdad produce sensaciones desastrosas, porque ya se 
ha dicho, "la fealdad es enemiga de la vida". 

Los griegos, convertidos en id6latras de S1 mismos, 
decian: "Si nosotros representamos a los dioses bajo 
figura humana, es que no hay forma mas bella". 

En su paganismo estupendamente antropom6rfico 
eran muy sinceros. Y llevaban la verdad cargada en 
sus espaldas. 

A manera de montaiias en que hubieran en su lomo, 
s610 templos, templos de sol, templos de amor, templos 
de formas. 
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El cultivo de la Belleza en Grecia fue una razon de 
estado, una raz6n de raza y de conquista. Y fue lleva
da a la cuspide del Arte. 

Sabemos que Esparta di6 al mundo sus mejores for
mas y que Grecia di6 al mundo sus talentos. 

Asi marc6 al universo la pauta de la gloria con Home-
1'0, Euclides, Alejandro, Polibio, Pibigoras, Arist6teles, 
Ptolomeo y cien otros que, formidables, mandaron el 
avance de los 'siglos, esgrimiendo como gonfalones de 
verdades, consejos como aquel de Arist6fanes: 

, 'Tendnis siempr,e el pecho lleno, la piel blanca, las 
espaldas ancha's, lo,s pies grandes. Viviras hermoso y 
fioreciente en las palestras, iras a la Academia a pa
searte ala sombra de los olivos sagrados, gozando de la 
hermosa primavera, cuando el platano murmura allado 
delolmo. 

"Una rama de juncos en fior en la cabeza, con un 
amigo sabio de tu edad, a placer, perfumado por el buen 
olor del cedro y del alamo retonante." 

Asi surgi6 esa raza laboratriz. i Que hombres aque
llos. Que tiempos! 

Es que, recibiendo el beso de Natura len pleno sol, aca
riciados pOl' las bri~;as que herculeaban las formas, 'en eI 
stadium, con los brios de la civilizaci6n-madre, forma
ban suave y paulatinamente el cuerpo, en moldes de 
una disciplina espontanea y aurea, orgullosos de la ver
dad y esclavos obedientes del Ideal en esa patria tan 
chica pero que fue muy grande. 

El vertigo religioso que penetraba 'en sus espiritus 
con revelaciones oraculares, y, con una fuerza que no 
igualaron jamas naciones, que no imitaron jamas los 
Oredos, ,estaba concebido en el Olimpo, donde los dioses r 

modelos de belleza, eran como el plasma de esa gente 
que queria llegar a dios, como llegaron. 

Hoy, en contraste fa tal con esos siglos de Arnor y de 
Forma, las doctrinas de renunciamiento y de peniten
cia que esgrimen las modernas religiones hacen del hom
bre un ,esclavo. Ouando en v'erdad es un dios, 0 debe 
serlo. Un dios con u'n innnito en su mirada y otro ell 
su cerebro: Vision y acto. 
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Es que, en aquellos, la religion era como base para su 
estetica (material y moral), para una vida hermosa y 
fioreciente, bafiada en las impecabilidades de Venus 0 
de Adonis. 

En nosotros, la religion en vez de ser un pan de Be
lleza con dioses hermosos y robust os y no flacidos y com
pungidos, es, como una base donde dla a dla se mira la 
muerte y, donde para llegar tan solo a vel' adios, es 
menester ir ciliciado, envuelto en la misologla paralo
gista que hace del cuerpo un arco, cuando es un cicIo. 

Ouando ffiises 0 Telemaco se encontraban con un su
jeto alto, robusto, hermoso, Ie preguntaban si era un 
dios. l. Ou{mtos dioses encontrariamos hoy, nosotros, 
Telemacos de ·esta vida ~ 

Sabemos que "el conjunto del cuerpo debe llegar y 
no puede pasar de cierto multiplo cuya unidad es la ca
heza ". 

De modo que la estetica tiene una como base mate
matica, tomada claro de los divos del pincel y la esta
tuaria que, con sus ojos mirando a Grecia, establecie
ron una como unidad de Belleza. Salida de la cual el 
sujeto es un fenomeno 0 poco menos. Es claro tambien 
que esa unidad no es la verdadera. 

l. Quien es capaz de definirla ~ Pero n'ttestra vision se 
ha habituado a ella, y como tal la respetamos. 

En los cuadros de Rafael, Miguel Angel, Ticiano, 
etcetera, donde, fuera de la religiosidad-dire-caracte
I'lstica de la epoca en que florecieron, y del alma que se 
ve, en esas caras, luz y amor, no solo la euritmia de los 
colores, la impecabilidad de la forma se apoderan de 
los sentidos del observador, ·sino tambien 10 que llama 
Ia atencion es la base casi matematica de la belleza. 

Es verdad que el arte evoluciona, pero es tambien 
verdad que vamos hacia aver, "hacia el estado de sen
cillez y de franqueza que todos imaginamos" y anhe
lamos. 

Y pOI' eso, a las Venus gordas de Rubens sucedieron 
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las de Miguel Angel y Fra Bartolomeo, que lle\'aron Ia 
estetica a su yerdadero punto matematico y natural. 

La imaginacion figurativa y escultorica, bebiendo en 
las imforas griegas el ensuefio de la linea y la tension 
natural y gloriosa de la curva, retrocedio en las manos 
del gran" Trlptico del Arte" it la sencillez de sus JH'i
meros pasos. (Taine). 

Y era que b estetica, azotada pOl' el espJ:ritu del siglo, 
.lmb de las manos de los mediocres para refugiarse en 
Chio, 0 en Lesbos, 0 en Mileto. Y tambien en Citerea. 
Y alll en su reclusorio, cantando el himno triunfal de 
sus exosmosis, en el propileo de su templo, aposto un 
leon. Hasta que los hombres voIyieran ti la yerdad sim
pllsima. 

Bien, entonces. 
E;! cultivo de la !lnea es lma necesidad organica. Para 

Ia vel' dad osea como para e1 himno muscuIario, como 
.para la sanidad del ser. 

La ed1.1Cftcion flsica que es el yunque de la BeHeza, 
donde esta forja sus hijos, se halla en la Naturaleza mis
rna, sin recurrir a artificiosidades que no engendran las 

. gestas verdaderas de la causa. 
Es sabido que la intervencion del educador, actiyitn

-dose en Ia escala de una ensefianza racional y solida, es 
.imprescindible. 

La gimnasia que hoy se practica en las escuelas (yen 
-muy pocas porIa falta de elementos competentes y de 
elementos capacitados de su vel' dad era mision) no Hena 
-los fines de la individualidad. 

Menos entonces los de la raza. El alumno sometido a 
la l'igidez de una ensenanza militar (0 casi), solo es un 
jugnete de las fuerza . Y un objeto de decoracion, de 

,conjunto. Que dara una semacion de belleza en la uni-
5 
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formidad (pOl'que muchos hallan la hermosura en eso}' 
pero que no encuadra a la mision de u vida y que no 
satisface su naturaleza misma, 

El verdadero objeto del moyimiento que es la resis
tencia, la fiexibilidad, la destreza, no se produce, porque· 
no solamente falta la naturalidad y la cultura de los 
miembros y el medio para su desarrollo, sino que, los 
ejercicios, no son los llamados a producir el objeto de' 
ese trabajo, 

Es 10 unico que habria que evolucionar de las pales
tras antigllas dado que nuestro ambiente y nuestra vida 
eminentemente civil y ciudadana no concuerda con e1 
militarismo, como un paso hacia una sociedad eminente
mente pacrnca, 

"El desarrollo de la armonia orgfmica es, ya 10 he di
cho, un caso de estetica y anadire que el fundamento de
la estetica misma." (1) Y es tambien como Lugones 10.' 
dice para el trabajo manual, "una cuestion de salud psi
co-fisica". 

~ Como hallar estos principios, base de una ensenanzR 
racionalista, propia para nuestra vida, en las fiexiones y' 
tensiones y torsi ones que limitan el desarrollo (si es que, 
10 hay) a ciertos organos, dando asi un aumento de vo
lumen al organo en trabajo, con det1'irnento del volumen 
general? 

Aqui la intervencion del educador es imprescindibJ.e .. 
Pero j como! si el educador desconoce precisamente las 
necesidades organicas en razon de su ignorancia y de
su falta de vocacion? 

He aquI, pues, la cuestion. 
Los gimnasios completisimos con sus banos, las ca

rreras, la lucha, el pugilato, la esgrima, e1 baile, e1 can
to llevado, no Ii un asunto de exorno sino Ii un asunto de· 
necesidad fisica, y asi mil otros ejercicios que un bueTh 

(1) Lugones.-Didaetica. 
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program a podria detel'minar como pauta, pero que ue
jara libertacl creadora al maestro para aplicar otros, se
gun los lugares y las necesidades, programa que podria 
confeccionarlo una junta de amantes de la belleza, for
marian el pan, que clase diaria una 0 dos horas, desde 
que el nino llega a la escuela, s'eria el primer paso que 
e deberia dar para formal' genel'aciones capaces de asi

milar mas intensamente los adelantos de los siglos. 
Asi, llenando el "mens sana in corpore sano" se en

tregarian a la "strugle for life" a los 14 anos, genel'a
ciones espartanas capaces de una mas grande 'epopeya. 

MiraI' en un stadium lma legion de pequenos efebos 
mirando al sol, besadas sus carnes adolescentes pOl' el 
gran engendrador, ,en plena desnudez, como am en Gre
cia, donde, como decia Plinio, "es propio de los griegos 
el no velar nada", en el crisol de su embellecimiento ... 

Y luego, mirar una humanidad de dioses, donde la na
turaleza prodiga echara las semillas de la hermosura y 
donde los dioses las cultivaran para el mejor :fin de la 
vida ... 

Vel' pasar pOI' esas calles esculturas con vida, pOI' las 
que la sangre corra sin detenciones, rapida, sin tener 
que ser pasta de microorganismos ... 

Que espectaculo! Las carnes palpitantes sin que el 
ojo se ruborice de la Natura! ... 

En formidable oposicion a esta edad en que las urbes 
ensenan multitudes de deformes que ostentanen sus 
carnes el grito de rebelion desu estructura osea. 

Hay que haoer obra. No es posible que la fiebre in
tensa de las especulaciones consuma una raza de vigor. 

& Todo, todo sera ambicion vulgar7 t,No habra una 
ambicion superior? 

Es verdad que hay que decir con Lugones: "Para 
nuestra obra tenemos que destruir veinte siglos de 
cristianismo para restablecer el concepto de sabiduria 
y de salud moral" y agregar para restablecer el con-
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cepto de belleza y de salud fisica. Que es, en resumen. 
cuestion de vida. 

Y no hagamos como Pluton, que descuidaba el cuerpo. 
Porque sabemos que sin el cuerpo, f,que es de 10 de

mas? 
As!, pues, el cultivo de la forma, intenso y natural, tie

ne dos razones que llenaI': 1.a, la necesidad; 2.a, la este
tica. 

Hay, pues, que dejarse de fuegos de artificio y con
templar con el amor del arte una aurora 0 una caida de 
sol. 

Y sobre todo, bay que hacer vida, vida de amor, de 
belleza, de arte, de sati faccion, que es la verdadera 
vida. 

ALBERTO COUTOUNE 

Jujuy (R. Argentina), :Marzo de 1911. 
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LAS ESCUELAS EN EL CA:\IPO 

I 

Aca ban de exhibil'se en vidrieras centrales, las foto
grafias de la Escuela Carlos Pellegrini, recientemente 
terminada en el Pilar, bajo la direcci6n y celoso con
tralor de un grupo de distinguidos ciudadanos. 

Son varios pabellones, hermosos y confortables, ubi
cados en el centro de un vasto parque y con capacidad 
para numerosos alumnos. 

Las gentes han desfilado ante la grande y fecund a 
demostraci6n de progreso y de cultura que importa esta 
obr a, sin valorarla debidamente; la generalidad jnzga, 
sin duda, que se trata de uno de tantos institutos leyun
tados en los ultimos aiios en diferentes puntos del pais, 
bajo distintas denominaciones, aunque con objetos se
mejantes : escuelas practicas de agricultura, oficiales 6 

(1) «La Gaceta de Buenos Aires» ha publicado este articulo de dOli 
Jose Luis Cantilo. Nos da a cOllocer los comienzos de una gran obra 
y tambien, como dice su autor, de un gran problema, que empieza a Eel' 
encarado de todos, precisamente con el mismo criterio del senor Can
tilo. A tendiclo {t esto y a la circunstancia de que tan poco se es ' riba 
s0bre las escuelas de campo, hemos pensado de excelente oportunic1ad 
repl'oducir cl escrito en nnestra revista. 
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pl'ivadas, escuelas de artes y oficios 6 escuelas regiona
les destinadas al fomento de nuestras zonas productoras. 

N ada tiene que vel', sin embargo, esto con aquello . Las 
escuela-s rurales significan una plausible y encomiable 
modernizaci6n de viejas instituciones y son it manera 
de retoiios en el antiguo plan de estudios. La escuela 
del Pilar es el primer paso francamente dado en la 
Republica hacia una evoluci6n revolucionaria; la inicia
ci6n, en el pais, de un novisimo sistema educacional que 
conquista al mlmdo entero; la lucha netamente plantea
da entre la solemne y rigida pedagogia tradicional y la 
psicologia cientifica moderna, de la cual resultan admi
rable exponente las escuelas al aire libre, lejos del bu
llicio y las agitaciones de la's grandes ciudades, triun
fantes actualmente en Ing11aterra, Estados Unidos, Ale
mania, Francia, Suiza, Belgica y Holanda. 

No se si el estadista que di6 ISU nombre a ]a escuela 
del Pilar tuvo el concepto preciso de la trascendencia 
de su pensamiento y acci6n en el campo educacional; 
no se si los caballeros que prestaron y prestan su des
interesado concurso a la realizaci6n de la obra, est{m 
compenetrados de la importancia e influencia no de la 
obra misma, de la evoluci6n iniciada pOl' ella, pero afir
mo que tanto el uno como los otros si no tuvieran mas 
tftulos a la consideraci6n nacional que esta fundaci6n, 
tendrian justa y ampliamente garantizada la perdura
bilidad de sus nombres entre los servidores del pais. 

Asi ha ocurrido con el fundador de la escuela madre 
inglesa Cecil Reddie, con Hermann Lietz en Alemania, 
Edmond Demolins en Francia, Frei y Zuberbiihler en 
Suiza y sus numerosos discipulos, diseminados en estos 
y otros paises, muchos de ellos todavia obscuros servi
dores de una causa, que en la hora cercana de la victoria 
definitiva, salvara sus nombres del olvido y compensara 
con creces amarguras y sacrificios. 

Estas nuevas escuelas, despues de una odisea de veinte 
afios-iniciada pOl' Reddie en Abbotsholme en 1889-
{)disea que se cumple a traves de una serie de vici itu
des extraordinarias, de fracasos que prO'i'ocaron rudi
simos ataques y de triunfos que afirmaron su exito, lenta 
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1)e1'o firmemente, han aleanzado en nuest1'os dias la eon
sagraeion anhelada. Condensan los progresos mode1'nos 
en materia edueaeional, y sus brillantes resultados de 
mas en mas palpables en los paises que las han adop
tado, auguran su p1'estigiosa y universal difusion. 

Careeen aun del tipo matriz, inmutable e inconmo
vible, y esta es, eon razon, una falla que los adversarios 
haeen valer desde sus ultimos atrineheramientos, pero 
es leve falla si 'se eonsidera que Ia e'i'olueion proeede de 
la inieiativa privada, la eual ha debido veneer la ru
tina, la resisteneia pasiva pero implacable del Estado, 
las eostumbres y modalidades de eada pais, los prejui
cios paternales tan diferentes en las distintas razas y 
.el sordido interes de las antiguas institueiones, alertas 
siempre y siempre dispuestas a disputar el terreno 
palmo a palmo. 

As!, por ejemplo, algunas eseuelas nuevas se dediean 
.a formal' una aristocraeia intelectual y moral; otras a 
moldear unieamente el hombre de aeeion; estas reunen 
en una vida familiar a senoritas y jovenes; aquellas se 
-Oponen tenaz y sistematicamente a toda instrueeion re
ligiosa, en tanto que otras la exigen, con iderandola 
fuente inagotable de salud moral. 

Sobre tales diserepaneias de orientacion 0 proeedi
miento, hay ya, sin embargo, prineipios generales que 
las caraeterizan. 

Procuran, ante to do y sobre todo, el robusteeimiento 
del earaeter. A la diseiplina inexorable y niveladora, 
{)ponen la libertad de aeeion y la propia responsabi
lidad. El eumplimiento del deber es inherente al hombre. 
Este procede reetamente en todas las aeeiones de la 
-vida, no pOI' temor al castigo 0 la esperanza de una re
eompensa mas 0 menos efimera, ,sino porque asi 10 die
tan su concieneia y su corazon. Y de esta manera al
~anza el respeto de sus superiores y companeros y 
talla, dentro de la eseuela, su futura pel'sonalidad. 

La vida al aire libre, en el campo, en un ambiente fa
miliar, es otra, tal yez la mas acentuada de las earac
teristicas de estas escuelas. La salud fisica como base 
£1e Ia salnd espiritnal. EI trabajo mannal como medio de 

--------~--~~--------------~~----~----------------
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optener la salud fisiea. Y la imstallaci6n eonfortable y~ 
propia, para que Ia escuela resulte en cuanto sea po
sible, una prolongaci6n del hogar. 

Eduoaci6n intelectual: minimum de ideas heehas; ma
ximum de razonamiento. 

Hora1'ios: ensenanza matinal, en periodos de t1'es 
enartos de hora. PorIa tarde, trabajos manuales y ex
('ursiones. De cinco a siete estudio. PorIa noche, edu
caci6n social, a1'tistica y moral. 

:Mas 6 menos todas las escuelas desenvuelven su plan· 
dentro de estas lineas. 

Ahora bien: ~podra 1'ealizar la escuela Pellegrini un. 
p1'ograma semejante ~ 2, Sus medios de acci6n permitiran 
ineorporarse desde luego al trascendental movimiento· 
moderno que he senalado con la brevedad que impone 
nn articulo de diario 7 

No conozco el pensamiento intimo de su direcci6n, 
pero debo suponer que s1. Lo exigen imperiosamente los 
tiempos y las necesidades del pais. 

Esta trail'sici6n del viejo molde de la escuela conven
tual, nbicada en el centro de las ciudades, a la escuela 
en el campo, aislada y lejana, no se ha1'a sin lucha. Nues
tro cara:cter y educaci6n se inclinan a la rigurosa disci
plina eseo1ar. El culto del encierro esta profundamente 
arraigado en nuestra tierra y una eseuela con altos 
mnros, clal1'stros y cerrojos, se nos antoja todavia la 
ultima palabra de la sabiduria y la previsi6n. "Asegu
rar" a1 nino, importa vivir sin sobresaltos, y los padres 
experimentan una verdadera satisfaeci6n cuando e1 do
mingo porIa noehe, despues de algunas horas de reIa
h~'a libertad 6 10 que es ma:s inexplicable, de absoluta 
libertad, se cierra tras el prisionero la puerta careelaria. 
Como no se produzca nna eatastrofe, alli estara a res
guardo de toda tentatiya de evasi6n, de toda corruptora 
comnnieaci6n exterior, cuando menos pOI' una semana. 

E1 regimen interno es conocido y semejante en todo~ 
estos institutos. A los patios sombrios y aridos, las in
terminables ga1erias heladas, los dormitorios subdivi
didos en eeldas y las aulas y salones de paredes desnu
dais, corresponden los horarios abrumadores cumplido 
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a toque de campana, los" silencios", torturantes, la rnar
cha en "fila "-i simb6lica marcha !-la supresi6n de 
toda individualidad, el terco afan de fundir caractere 
y aptitudes en llla soja masa gris, ordenada, respetuosa 
y muda. 

Aquello tiene un plazo, inevitable y fatal, y el dia de 
la liberaci6n, el nino alcanzara una independencia que 
no ha conquistado pOl' su propio esfuerzo y que segura
mente no sabra aprovechar con discreci6n y continencia. 

Plantear la aberraci6n del regimen no significa des
conocer los servicios prestados pOl' lals viejas escuelas. 
Deficientes y equivocadas en BUS medios y en sus rum
bos, faeron, sin embargo, en todo tiempo-es justa re
conocerlo-uti1es y respetables. 

i Pero cuan grande e1 contraste! i Que enorme dis
tan cia de la prisi6n al "home" escolar! 

AqueHa no tiene ni matices ni halagos; este asp ira a 
ser como la continuaci6n de la casa paterna; la una 
apoca el espiritu, y sin proponerselo, habitua al disimulo 
y a la hipocresla; el otro 10 despierta, y al avivarlo, per
fecciona y dignifica al nino. 

A los muros inaccesibles, que recortan un pedazo de 
cielo, opone el horizonte infinito; Ii los claustros som
brios, el parque, 10's extensos cultivos, el campo en toda 
su amplitud y belleza, al rustico y simetrico ajuar, igual 
en todas las iguales dependencias, el moblaje s6lido pero 
artlstico; Ii la aridez ambiente, los cuadros sugestivos, 
las estatuas, laJs flores, las mil decoraciones que alegran 
la vista y vivifican el espiritu; al "reCl'eo" forzado y 
sin alicientes, el trabajo manual, libremente escogido, 
y los variados deportes; Ii la vida rutinaria y tlpica
mente escolar, los placeres mundanos: musica, teatro, 
baile y juegos de sal6n. 

II 

Desc1e luego puecle afirmal'se que la escueJa del Pilar 
ni sera III modelo entre las de su genero, ni triunfara 
inmecliatamente. Aun cuando apro,eche la e:s:periencia 
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.adquirida pOl' sus congeneres europeas a americanas y 
pueda evitar en'ores que hicieron penosa la marcha de 
.aqueHas en su periodo inicial, habra de tropezar con in
numeras dificultades. La aclimatacian es dificil y lenta 
siempre, y sobre todo, en nuestro medio. Pero tanto esta 
como otras escuelas que vendnln a llenar el vacio largo 
tiempo sentido-entre ellas la que actualmente constru
ye a sus expensas en San Isidro, con patriOtica inspi
racian, el doctor Placido Marin-se impondran a la 
1arga, porque representan la conquista mas avanzada 
de las civilizaciones superiores. 

No debo callar algunas de las obje~iones hechas por 
sus adversarios, y una sobre tpdo, que no tiene para mi 
en la Republica Argentina, sino plausibles consecuen
Clas. 

Se ha dicho: estas escuelas son inaccesibles a las 
gentes escasas de recursos, luego aproyecharan unica
mente a 10'8 aristacratas. 

Basta enunciar la objecian para despojarla de impor
tancia, particularmente entre nosotros, donde el bien
estar pecuniario es tan general que si hubiera de com
putarse la aristocracia por el dinero, no la habria mas 
frondosa ni aun en los paises tradicionalmente monar
·qmcos. 

El cargo tendria una apariencia mas salida, si 'se 
dijera, por ejemplo: estas escuelas formaran una aris
tocracia. 

Pero tampoco puede preocuparnos desde este punto 
ne "ista, porque los argentinos necesitamos una aris
tOCl'aeia y debemos apresurarnos a formarla, no a la 
manera, naturalmente, de las rancias aristocracias euro
peas. Nuestra aristocracia, que por otra parte ha exis
tido en todos los tiempos y con mayor brillo y prestigio 
en el pasado que en el presente, sera siempre puramente 
moral e intelectual. Descartados los prejuicios de cuna 
y la fantasmagoria pueril e innocua que caracteriza a 
1a nobleza impropiamente dicha, la aristocracia de 
nuestra tierra ~T de nuestros dias, aquella que debe 
preocuparnos y a la cual nos referimos, acentuaria en 
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el desenvolvimiento nacional la verdadera selecci6n de 
las clases dirigentes. 

Y un pats de asimilaci6n, de con'stante y poliedrica 
asimilaci6n como este, requiere un nutrido y selecto 
H estado mayor". Selecto por la elevaci6n de los ,prop6-
sitos, la correcci6n y nobleza de los procedimientos, la 
regularidad de la orientaci6n y la firme templanza del 
car€lcter y de la voluntad. 

El internado es costoso y a gran d~stancia de las ciu
dades, inevitable. 

Creo, sin embargo, que algo debiera hacerse, si no 
para solucionar un problema aun plante ado en Europa, 
cuando menos para atenuar sus consecuencias, genera
lizando en la medida de 10 posible, los incalculables 
beneficios del s~s.tema ensayado hasta ahora con exito 
entre nosotros en instituciones como el Colegio N acional 
de La Plata. 

En el Consejo Escolar 1.°, que comprende una impor
tante zona de la metropoli, he asistido por dos veces en 
los Ultimos anos, con verdadero desconsuelo, a la clau
sura de escuelas. Motivo: la falta de locale. Seria f€lcil 
pero inutil insistir sobre la imprevisi6n de nuestros hom
bres publicos: la imprevisi6n se explica y justifica am
pliamente porIa marcha desconcertante del pais. Aque
llas escuelas fueron cerradas porque requeridos los edi
ficios que ocupaban-el Pabe1l6n Argentino era uno de 
ellos-para otros fines urgentes, no habia, material
mente no habia, d6nde reinstalarlas. La disyuntiva obli
gaba al Consejo N acional de Educaci6n a optar por ]a 
clausura. Y como estas, otras escuelaJs se clausurar€ln 
fatalmente manana. La razon es obvia: 0 el Consejo, 
.ante la constante valorizaci6n, resuelve, una vez pOl' 
toda's, emplear millones en la expropiacion de terrenos 
centrales y la construcci6n de edificios costosos, 6 acepta 
la tirania del capital y malga ta permanentemente su
mas enormes en el alquiler de fincas impropias e in u
ficientes. 

Bien: yo creo que debiera intentarse entre nosotros 
la implantacion del sistema mL'do, es decir, el externado 
gratuito fuera de la poblaci6n den a. Seria la soluci6n 
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de una parte del problema y us yentajas no requieren~ 
1t mi juicio, mayores encarecimiento3. 

Si el Consejo ?\ acional adquiriera vasta extensiones 
submbana y le'iTantara en elIas grandes edificios esco
lares, para ninos "de todos los barrios de la ciudad' ~ 
realizaria una obra admirable. 

Desde luego, entraria de lleno en la corriente moderna. 
de la escuela en el campo; favoreceria notablemente 1a 
sa1ud genera], proporcionando algunas horas de aire
puro a los ninos que viven la vida extennante del con
ventillo; practicaria el nOvlsimo si tema evitando el 
illternado, inaccesible a las clases pobres; mejoraria las. 
costumbre y realizaria al mismo tiempo una ventajosa. 
operaci6n financiera. 

X 0 pretendo dar la soluci6n completa en breves llneas, 
pero me anticipo a las do observaciones que fluyen de
mi proyecto: los horarios y el transporte .. Las clases 
IJodrian dictarse entre once de 1a manana y cuatro de la. 
tarde-teo ria limitada y practica abundante-y el trans
porte se haria mediante convenio del propio Consejo· 
con las empresas de tranYla 6 ferrocarriles . 

Apunto la idea a mi progresista amigo el senor pre
. idente del Consejo Nacional de Educaci6n, tan noble
mente con agrado a las tareas de su cargo. 

La Republica Argentina tarda en incorporarse al 
trascendenta1 movimiento. 

Debieramos inspirarnos en e1 ejemp10 de los Estados. 
Unidos, que ha perfeccionado y perfecciona con stante
mente sus in titutos y istemas de educaci6n y que ha 
alcanzado 1a prodigiosa asistencia de un 22 pOI' cient(} 
de 1a pob1aci6n total de ]a naci6n-e1 mayor promedi(} 
registrado en e1 mundo-implantando en una gran parte
de los 260.000 edificios que de ·tina a 1a instrucci6n 
publica, 1a ensenanza practica. 

Las escue1as Carlos Pellegrini y Carlos Arriola de
Marin va1dran apenas un primer paso. Complementan, 
es cierto, y perfeccionan las escue1as practicas depen
dientes del Estado, pero no importan . ino 10ab1es en-
ayo . S6]0]a yo1untad naciona1 habra de radicar1as,. 

de prestigiar1as, de garantizarlas contra e1 prejuicio y 
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la rutina y habra de difundirlas en adelante cual simbolo 
viyiente de la grandeza argentina del poryenir. 

Wellington afirmaba que la batalla de Waterloo habia 
ido ganada en los campos de recreacion de Eton, y 

Bismarck fortalecia este pensamiento, atribuyendo el 
triunfo de 1870-71 al maestro de escuela. 

K 0 debemos, no podemos cristalizarnos en los metodos 
yiejo . Adaptemos a nuestras co tumbres y nece idade 
Ja experiencia de los paises que obresalen en estas ma
terias. Nos es dado hacerlo con la mas absoluta libertad 
de accion. De la eficacia del esfuerzo presente depenc1e 
la marcha prospera, influyente y pre tigiosa del futuro. 

"Licht, Liebe, Leben". Luz, amor, vida. Esta in crip
cion de la tumba de Fichte adoptada como divi a para 
sus e cuelas pOI' Lietz, fundador de las "Lanc1-Erzie
hungs-Heims" alemanas, compendia con persuasiva e10-
cuencia, el alcance de Ia evolucion que preocupa al 
mundo moderno. 

"Land ", educacion fi'sica al aire libre, en contrapo i
cion a Ia yida artificial y dana a de las ciudades. "Er
ziehungs", formacion de caracter porIa reflexion y el 
razonamiento; "Heim", hogar escolar antitesis de Ia 
antigua escuela, que es en c1efinitiya una remini cenci a 
del cum'tel 0 Ia ciirceL 

JOSE LUIS CANTILO 



Instt'uGGiones de 1& InspeGGi6n(l) 

Reurudo el personal <.lirectivo c1e las escuelas del Consejo 
Escolar 8.0, por invitacion especial ,c1el senor Inspector Tecnico, 
profesor Ramon J. Gene, 'en la sala de 1a Direcci'on dee la Es
cuela «Presidente Mitre», se rabrio la sesion, siendo las 9 y 30· 
ante meridiano, pas{mdose a tratar c1e los asuntos siguientes: 

Objeto de la 1·e~tni6n.-Tomo la palabra el senor inspector, 
para manifestar que habia reunic10 al personal directivo, con 
el objeto de recordarle algunas c1e las instrucciones que diera 
con anterioric1ad, a la vez que para coordinar la labor escolar 
a realizarse ,en el curso de 1911. 

Satisf.echo, como estaba, del exito alcanzado rpor las esC'uelas 
el ano ppdo., creia oportuno recordar la orientaci6n a c1arse a 
la ensenanza para aun'ar mejor las voluntac1es en la tarea del 
mejoramiento progresivo de las escuelas c1el Consejo Escolar 8: 

Para 10 cual creia de su deber ha'blar de 10 siguiente: 
Pt·ogmrnas.-Las instrucciones Ique al l'especto habia trans-

mitic1o, el ano anterior, quedaban en vigor; debiendose des
arrollar en toda su integric1ac1 los pr'ogramas preparados espe
'Cialmente por la Inspeccion General, pero siempre d!andeose par
ticular pref.erencia a los ramos instrumentales,esto es: Lectura 
y Escritura, 1. Nacional y ATitmetica, Historia y Geograna, 
a base de las {males debia realizarse la labor escolar para al
canzar los fines inmediatos c1e la Escuela Primaria: Prepara1' 

(1) Acta de la reuni6n de directores celebrada el ilia 20 de Marzo de-

1911. 
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al hombre para la vida cOlnpleta, tanto en SIt t)'iple aspectol 
de sel" moral, intelectual y fisico, como a la vez en stt cal,acte)' · 
de ser social y politico, 

Dentl'o de ese marco general cabia perfectamente la orien
tacion nacionalista y patriotica de la Escuela Primaria, dada 
con caracteres bien determinados pOI' el actual Presidente del 
Consejo Nacional de Educacion, doctor Jose 1\1. Ramos Mejia, . 
quien, en hora solemne para la escuela argentina, la supo 
an'ancar, con mana vigorosa, de su aspecto policromo y de 
casi indiferentismo glacial hacia los graves problemas de la na
cionalidad, que con caracteres marcadamente patologicos se 
presenta en un pais, que como €I nuestro, para robustecer su~ 

cuerpo, necesita recibir en sus entrafias el aluvion de la inmi
gvacion de todos los paises del orbe; siendo su problema vital 
no perder en espiritu 10 que gana en poblacion, esto es, debe 
tratar de incorporar esas granJdes masas de extranjeros a la 
nacionalidad sin perder las virtudes y los caracteres propios de 
la raza, que en horas de inmortal 'epope'ya supo n.e'var su alien
to generoso y libertador pOl' medi·o continente, mostrando 8U 

arrojo, su pujanza y su fecundidad. 
Y esa mision patriotica de incorporar al extranjero a nue tra 

nacionalidad, a la vez que la de evitar se marchiten las tradi-
60nes, las virtudes y los caracter·es de nuestra ,raza 'en un mar 
entendido espiritu modernista social cosmopolita, esta enco
mendada a la Escuela Pt'imat'ia Argentina, esto es, a la escuela 
popular creada y sostenida por la Nacion ,en benefici-o de sus 
intereses propios, siendo el primordial de todos enos, el de su 
misma vitalidad, cuya energia germinativa arranca en el culto 
sagrado de las tradiciones y virtU/des nacionales pro<fesadas pOl' 
las generaciones que, con su esfuerzo y con su sangre, funda
ron la patria argentina. 

Orientar definitivamente ia €scuela, t'anto en su forma como 
en su fondo, hacia esa tendencia nacionalista y sefialadamente 
patrioti'ca, debe ser 'el anheilo vehemente d,e todo ,el pel'Sonal 
directivo y docente vara lograr los sanos propositos que se 
persiguen con elevacion de miras y acendrado patriotismo. 

Dentro de esa ori'entacion gpneral y particular de todo 'e1 
program a y de cada una de sus asignaturas, es necesario sub
sanaI' las dificultades encontradas en su aplicacion: ya, sub
dividiendo los nifios en secciones progresivas; ya, renniendo · 

--~-'--~----~-~ 
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las ohservaciones conseguidas poria e:s:periencia para el mejor 
knto de su aplicacion; ya, ponienc1o en practica 10 mete-c1os 
y procedimientos recomendados en los mismos p1'ogramas; ya, 
indaganc10 las mejoras de forma ing·eniadas con ,,·erdade1'o ii:s:i
to en estas 'escuelas 0 ya consultand{) 'al senor inspector sob1'·9 
dudas que al respecto hubiere, pero siempre t1'atando de aplicar 
los pl'ogramas integralmente, para canacer porIa experimenta
cion amplia e inten a de toda sus partes y de todos 8U 

topicos, sus bondades como sus defectos. Y no e crea que 
con la experimentacion de un auo puec1an juzgarse la bon
c1alde~ como los defectos de un programa; es ne e ario que 
el tiempo pronuncie su fa110 inapelable pOl' los resultados ec1u
cacionales e instructivos ejercic10s sobre una 0 rna' genera
ciones. 

Hay que estudiar siempre y no desfa11ecer, pues la vida es 
un continuo aprendizaje, que realiZaN~'illOS corl'ectamente es
tuc1iando con conciencia los programas. 

Estudiemoslos con yerdac1ero metoc1o y con espiritu am
plio, apuntemos las o'bservaciones que su practica sugiere, 
pero siempre tratando de buscar en su letra la forma de ha
.cerlas adaptables al medio de la escuela, para que sean, en 
realic1ac1 de ,"erdad, programas practicos y pI'opi,os para todos 
los establecimientos escolares prima-rios, pues ellos nos dan 
las lineas generales a seguirse en el p~an d,e ,educacion e ins
trucci6n de la infancia y corresponde a los director·es y maes
tros encontrar para eada escuela y cada grado, r especti\'a
meni-e, los elementos adecuadjs Y p'l'opios plira realizar 1ft 
obra que ,les ha sido encomendada. 

eada director y cada mEl('btro debe. en SIT cal'go C(lrrcspOl1-
diente, dar yic1a, esto es, mo\'imiento y acci6n al pensillllien
to cristaliz'ado 'en intesis compactl3s 'en cada t6pico de 10'> 
programas, para qne, descompnesto en sus mUltiples ele
mentos y aspectos poEcromos, p'..ledan siempr~ :1daptar e it 
las modalidades propias del barrio de la escuela y a la capa
cidad mental c1e cada nino. 

Esta es la primera lahor a realizarse y el ii:s:ito de los pro
gramas quedara asegurado si todos y cada uno de los miem
bros del personal directivo y doccnte pone en su desarrollo 
toc1a sn fe y todo su 'entusiasmo profesional. 

Saller trazar dentro del plan general del programa la mi-
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sion propia de cada e cuela y de cada grado segun las moda
lidacles propias del 'elemento infantil y de las necesidades mas 
urgentes y especiales del barrio de cada establecimiento edu
cativo, 'es d'eber de todo dil'ector y maestro, los cuales deben 
dar caracter :1 la escuela y al grado respecti vamente, 'esto es, 
el sello propio, personal, que los distinga de todas las demas 
escuelas y de todos los d'emas grados del distrito y de la Oa
pital. 

En ,una palabra, la variedad dentro de la unidad, que for
ma siempre, cuando Sf. trabaja ,conscientemente, la perfecta 
armonia del conjunto. 

Queda, pues, bi'en determinado que cada escuela, como 
cada grado, dehen responder, dentro del program a general, 
it 'un plan de trabajos propios y persO'nales de cllida director 
y de cada maestro respectivament-e, y que es debar de los 
directores transmitir a su personal docente .}as instrucciones 
prerisas y claras sobre la mientacion a dal'se y el plan par
ticular a ~'eguirse ,en cida escuela, para que cada maestro 
pueda de an'ollar con concienria su programa de trabajos 
propios, den tro del geneTal para la Oapital y el plan parti
cular de cadaescuela dado pOI' el director. , 

Tex-tos-Los libros de lectura son 10s aprobados pOI' 'el Oon
sejo Xacionnl de Educaci6n para el ano 1910 y se recomien
da que en su eleccion se busquen siempre aquellos que mejor 
respondan [l ]a orientacion generail y particular de cad a es
euela. En cuanto a los textos para laensenanza de la di
versa asignaturas, so recuerda 10 resuelto Ii BU respecto pOT 

el Consejo Tacional de Edueacion y recomienda no sefialar 
nunea libro que sean supc-riores a la capllicidad mental de 
los niiios, para 10 cual debe darse absoluta pl'ohibicion a los 
maestros de usaI' textos que no hayan sido pl'eyiamente au
torizaJos porIa direccion, con e1 yi to bueno de La Inspeccion 
Tecnica. 

Los libros de textos se usaran con criterio racional, esto es, 
dandosele su importancia en la preparacion inte1ectual d·el 
nino, de modo que este encuentre en ellos una fuen't·e pod-e
Tosa de cultura, un aliciente segura ·en la fOl'macion de ha
bitos de estudio, que siempre e debera conseguir para ase
gurar el cxito educntivo de la escuela y 'el medio mas sencilIo 
de crear en los ninos e1 espiritu de bastarse it 51 .mismos para 

6 
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pr-oseguir -en la taTea de su mejoramiento moral e intelectuaI. 
Se recomienda, especiallll'ente, se vigile €l pedido de llmes, 

€vitando se recarguen las .listas con exigencias que '110 pue
den ser resistidas pOl' los paCires de familia -numeTosa y po
)Jr-e. 

Recuerdese a los ma;estros que la ,escuela popular debe 
facilitar en toda forma su acceso a ,Jas clases menesterosas, 
cuyo mejoramiento intelectual y moral 'es la .constante pre
ocupacion de las 'llaciones civilizadas y que no podran pedir 
ningun util sin &er pl'eviamente autorizado porIa direccion. 

TO -esta demas recordar que €sta absolutament'e prohibido 
. eiialar mare as especiales de utiles, como asimismo el comer
eio don de se adquieran. 

111SC1'ipcion.-En la mayoria de las escll'elas esta casi com
pleta 1a inscripcion pero, pOl' pedido especial del senor Presi
dent'e del 1Q0lnsejo N ac10na1 de Educ'acion, se l'ec0'mienda. 
coano 'obra patriOtica, insffl'i,bir 'eI IDwy-or nUm-ero de alum
nos posib1e €n cada :establecimi'ento, para hac'er mfus ,extensi
YOS ,los beneficios de la instruccion iprimaria a1 mayor nUme-
1'0 Ide nmos, como .a la vez ·para 'evitar 1a va'gancia de esto , 
que 's·e forman 'en un 'ambi'ente illHlral viciado, len perjuicio de 
'las buena;s eostumbres y deJ. pl'ogreso oeia1 iha'cia 'e1 cua1 ten
demos con todas nll'CtStra,s fuerzas. 

Se l'ecomre'11da se Heve 'la ,estadistica de los ninos l'ecll'aza
dos, tomand·ose los datos necesarios prura abrir nll'ev,as escUte
las si se llegara a rlemostrar la necesidad de Su creacion. 

Siempre se Idebera poneI' en 'c1 l'eV'erso de 'la matricula Ja 
causa del rechaw de los ninos, aun cuando los padres no 10. 
'cxijan, pues asi esta determinado. 

ISe recomi'enda taanbien, comunicar a ~a Oficina de Obliga
cion EscolaT y l\fuiltas, ,cuales 0'11 los pa:dl'es IqlU'e no ,envi'an a 
Ia ,escUtela sus hijos comprendidos dentro de los 6 y 14 anos. 
de 'edad, ,para que dicha oficina tome las medidas pertinente~ 
y s'e consiga no 'S-e viol'e Ia Ley Esco.Jar que ·es pr-evisora tan
to para e1 desarrollo fisico como el intelectual y moral del fu
turo Iciudadano. 

Disciplina.-Es buena en general -en todas las escueias: 
pero s-c recomi€nda cimentwr1a siempreen la simpatia y ,el in
teres elespertado 'POI' caela ma-esiro -a sus disci pulos y no pOl' 
ila imposicion ,de medid,as vi()rentas, que Il€j-os de atraeT a los 
nino les hace 'odiosa su permanencia len la ,escue1a. 
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La escuela, ese hogar CLe hogaI'es, 'ese templo del -sahel', no 
puededoe ning(m modo responder al 'antiguo concepto : «la 
letra can sangre entra»; pOI' e1 contrario, se la debe rodear 
de ,tod,os los atractiv,os posibloo, de modo que ,el nino sienta 
grusto, placer y ,atisfaccion en 'C'oncurrir a sus aulas, donde 
18}1 v'olar de horas placent'eras e inolvidaMes, e 'eduqU!e fisica, 
intelectual y mo'ralmente, roopondi'endo al moCLerno concepto 
de la escuela: Un labol'atorio de musculos, de inteligencias y 
de voluntades, ,en un local a}egre, aireado y Heno de ,luz, won
de solo se ve caras sonrtentes de franco placer y ojos 'Pl.ena
mente iluminaCLos pOI' el entusia mo d'espertado por 'la tarea 
que S>e realiza entre jU!eg'os y 0aIlJtoS. 

Relaciones entl'e el personal dil'ectivo y docente.-Acusa cier
to malestar en algunas escuelas y recomienda a los directores 
se 'Procewa con la mayor ,discl'ecion y eneTgia {mando algUn 
miembro del personal no se conduzca en forma ante su supe
rior inmecliato. 

Los lID.a:estros deben siempre ,estar CO'Dt'entos de sus supe
riores por la simpatia y respeto que ooto ves inspil"en y mu
cho dano se hac'en a si mismos, cu:anCLo se pOC'e&entan en queja 
IlIllte ~a Ins'Peccion 0 clUa1quier otra 'autoridad sin motivos per
rectamente jUIStificados. 

,Para evitar, 'en parte, wicho malestar, se 'procurara qu'e, 
hast,a donde s'ea posible, ,en horas eve 'c1ase, l,os maestros ·esten 
siempre 'en su puesto respectivo y nunca 'en las direcciones 6 
secl'etarias de la·s escue·las, pues l'as consult as y 'Pedidos de 
utiles e iI'll tl'aciones se Ibaron en horas de 1'e01'e'0 '0 a la en
trada 6 salida de la escuela. 

Vestino del personal.-Gc,n la planilla del di'a 15 queda des
linado 'el grado y ~ t11rno 'd'e cada uno de los lll1i'e.mbros d,el 
perso'nal docente, y dicho destino no se poclra cambial' sin ra
zones poderosas y pl'evia aJUtorizaC'ion del &enor Inspector. 

Aviso de confere ncias.~Oomo si'empl'e, se comunicara al se
nor Inspector 'el di,a y hora de las ,oonfe1'encias del personal 
docente dte cada escuela, pues weea, 'en 10 posiMe, a'sistiral 
mayor numero de ellas. 

Libra de actas.-El libro de 'actas d'e las 'conf'er,encias webe
ra 'P1'esental'se al senor Inspec.totr .en cada visita que haga y 
siempre que ihubiere algun acta 'qlU,e firmar. 

Vended01'es ambttla?ltes.-Recomi'enda no pertIDitirel esta-
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cionamiento de vendedores ambulantes 'en ~as cercanias de la 
€scuela y l'ecurrir, ·en caso nece ario, a la misma polida. Las 
razones 'Son bien conocidas. 

Inasistencia de los maestro .-La cau a de la inasist'encia d\3 
~os maestro'S es debida, a veces, relizmentB no siempre, 'a la 
debilidad de los senor·es dirrectores 'en justificar las faUas ,sin 
que 5e (!·omprueben debidamente las causales invocad,as. E;; 
menester que los s,enol'es directores de,muestren a los maes

. tros faltadores cuanto perjudican a la ,escuela y a sus ,alum
nos con sus inasistencialS, pues el primer deber de~ maestro 'c., 
su asistencia regular a dase y s610 pOl' las caJUsas ,expr,esa
mente indicadas 'en ,el Reglamento puede faltarse, justifican
do en forma 'el motivo de las inasistencia . 

Asistencia de los al1l1nnos.-S .. recoilllienda a los maest'I'os 
investiguen siempre lats causas de las inasist'encias de sus dis
cipulos, para conseguir la mejor asisten6a posiMe y dar cuen
ta a la Oficina de Obligaci6n Escolar y :JIultas,en los casos 
nec'esarios, pal'a que se tomen lIas medic1as 'oportunas. 

Bandera.-Entre los ac.tos que diariamente se ,ej,ec.utan en 
1aescuela, ninguno revi&te Ila importancia 'en su lelocuente 
enciUez, de la que es propia a, la ceremonia dedicada a izar 

y arriar la bandera naci'onal al flrente del edificio cscolar. 
Se l'ecomienda dar la may'or importancitll y solemnidad a 

esa ceremonia, que si sle celebra con ·el re1'Yor y la devoci6n 
patriOtica c'orrespondiente a la conveniencia y a la 'uti'lida,d 
que 'con diC!ho acto 'S'e :persiguen, resultara siempr·e lill con
moy,edor y reveTente culto a Ila bandera ,que simboliza en toda 
su grandiosa majestad a la patria argentina. 

Rec.uerJese Ique la Ihandera es el simholo pOI' excelencia 
de la patria, pues, pOI' S1 sola l'epl'esenta todo nuestro glorio
so pasado, nuestro gr,andioso presente y nuesil'os futur{)s des
tinos que asombraran a los pueblos y a las nacione todas del 
mundo. La band'era ,es ,el s1mbolo de la soberania nacional, ya 
este batida pOl' los vrentos calidos del Ecuador 6 ya treilllole 
entre [as ra£agas helac1asde los "ientos polares. La bandera 
'0'0 habla de nuestros .anrtep·a ados que en ella pusieron 'sus 
ojos para er heroes en la guerra y obreros fecundos en J'a 
paz. La bandera es, en una palabra, la insignia mas sagrada 
de la patria, porque 'la l'epl'esenta total, comp~eta y perfecta
mente cn su 'pasado, en su prr ente y en su pon'enir. 
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Teniendo este cC'llcepto de la bandera, surge pOl' si solo la 
necesidad e importancia de su cuIto diario, ce-lebrado pOI' Ias 
almas tiernas y sencilla.,; de los niilos en todas las ,escuelas 
argentinas, con cercmonias propias y al alcance de BU debil 
inteligencia y siendo 1a ceremonia diaria del swludo a la ban
dera nacional una eloeuente manifostacion de ese cuIto pa
trio, se ha de realizar con toda la solemnidad posible y 
-con todo fervor y devociol1, para despertar afectuosos senti
mientos de a1l10r y gratitucl hacia la insignia patria en los 
corazones infantiles_ Con esta coremonia se ha doe tender a 
robusteeer el espiritn naeional y a despertar un cuHo reve
l'ente y co'nseiente a la bandera, pl'eparandose asi conve
nientemente al nino para r enclir su homel1aje sagrado a las 
l€yes y con titucion deJ pais. 

llagase e~ta cercmonia en 10 posible en forma qlle los mis
mos alunmos il1terve'l1gan en el acto de izar y an'iar la ban
dera, de mouo que puedan c1iariamente sentiI' abrazac1as sus 
almas pOl' el fuego patrio, que en rayos de gloria surgen de 
gU faz bicolor al memorar los heroes de la epopeya naeiona1. 
Y para que ·este cuIto resultc mas consciente y ·esta -cere
monia se o·elebre con ·el ·corazon henchido de amor patrio, se 
dara par 10 menos en cada gradQ una dase mensual rela
tiva a este asunto, buscando de haeoT vibrar el alma infantil 
con la pujanza propia de la raza que, con suespada libel" 
tara e'l1 un arranque generoso, a medio continente, para hac'er 
de los americanos hombres libres. 

So rccnerda que esta prohibido tener izada 1a bandera en 
horus en qne no funciona la ·escuela y se hacen responsahles 
los senores directores en el easo de que se observ·e -Ia bandera 
enarbo1ada fuera de las horas sefia1adas. 

C'clltcllal-io de Sal'mic11to-Se d-ebe ir pl'epal'a:ndo a los ni
nos para asistil' 311 desfile escolal' que se hara 'Con ese motivo 
y a la vez eonviene ir confeceionando un programa para la 
fiesta escolar que pl'obablemente se hara -en cada escuela pa
ra dicha ·conmemora ion.-Ramon J. Gene, Inspector teenico
Juan Vignati, Secretario. 



Notas 

El Cen t en a rio d e Sarm iento 

ALGUNAS CONME:\10RAClOXES 

En nnestro nUmero de }1'ebrero consignabamos en es
ta misma secci6n los actos mas importantes celebrados 
en distinto puntos del pais honrando la fecha del na
cimiento de nuestro ilustre conciudadano. Las paginas 
que siguen continuan esa cr6nica, que sera comp1etada 
en Jas entregas sucesivas de Ja revista. 

En la Capital-Las ceremonias ce1eb1'adas hasta 
ahora en la Capital se han 1imitado a actos aislados 6 a 
conce1'tar preparativos. Esto se exp1ica en virtud de 
haber postergado el Poder Ejecutivo 1a ce1ebraci6n pa
ra el 15 de Mayo: los festejos principales han sido 
transferidos para los dias oercanos Ii esa fecha. 

Debe mencionarse muy especialmente, sin embargo, 
pOl" su importancia excepcional, los actos pub1icos rea
llzados por la Universidad Nacional el 18 de Abril. 

En la Facultad de Derecho-En esta FacuJtad, el ho
menaje a Sarmiento se llev6 :i cabo :i las 5 de la tarde, 
en e1 sal6n de actos publicos. EI profesor y consejero, 
doctor Leopoldo Me10, se present6 en 1a tribuna acom
pafiado del decano de la Facultad doctor Bidau y de 
varios academicos, consejeros y profeso1'e8. Y ante nu
merosa concurrencia de estudiantes pronunci6 un dis
cu1'so ap1'opiado :i las circunstancias en que se 1'ea1iza 
e1 homenaje. 
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En la Facultad de Filosofia y Letras-En el salon de 
conferencias de esta Facultad y ante numeroso audito
rio, compuesto en su mayor parte por 10 profesore 
y alumnos de la casa, el decano doctor .Tose Nicolas Ma
tienzo abrio el acto, explicando en breves palabras la 
significaci on del homenaje que se realizaba, y presen
tando al orador !iesignado, doctor Ernesto Quesada, 
profesor de sociologia de ese instituto. 

En l((. Facultarl de llIeclicina-En el salon de actos pu
blico , que habia sido adornado con plantas exoticas, se 
realizo la conferencia sobre la personalidad de Sar
miento, a cargo de los doctores Marcial Quiroga y Fran
cisco Sicardi. 

Presto su concurso a la fiesta la banda de policia, eje
cutando las mejores piezas de su repertorio. 

La sala se hallaba ocupada desde temprano pOI' nu
merosas familias y estudiantes. En uno de sus extre
mo habfa sido colocada una gran mesa, all'ededor de 
la cual tomaron asiento el decano, doctor Canton, los 
doctores Quiroga, Sicardi, Sperone y otros profesores 
de la casa. 

En la Facllltacl de Ingenieria-.A Ia hora :lijada~ y 
con Ia asistencia de un crecido numero de alumnos, se 
realizo en la sala de dibujo de primer ano, especial
mente dispuesta para tal objeto, 'el acto de homenaje con 
que Ia Facultad de Ciencia's Exactas, Fisicas y Mate
maticas celebraba el centenario del nacimiento de Sar
miento. 

EI amplio salon lucia pOl' todos lados grandes grupos 
de banderas, dominando a su frente un busto del genial 
educador, colocado sobre un sencillo zocalo de raso gra
nate. .A un costado tomaron asiento el decano de ]a 
Facultad, ingeniero Krause, acompanado pOl' los profe
sores Sarhy, Amespil, Candiani, Galtero, Coni, Hicken, 
San Roman, Poussart, Morales y .Arditi. . 

.Junto al pedestalla tribuna del orador, ingeniero Ba
hia, y en seguida, en cuarto lugar, hubo espacio para 
los alumnos y demas concurrencia, llenando pOI' COlll
pleto todo el salon. 

-----
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Publicamos seguidamente los discursos pronuncia
do:; en las Facultades por los doctores Quesada, M'el0 y 
Quiroga. Estos discursos y los demas que no ha sido 
posible publicar aqul, apareceran editac10s lior ]a U ni
versic1ad en un libro especial. 

DiSCUl"SO del doctor Ernesto Quesada, en la I'acultad 
de I'ilosofia y Letras 

Senores: 

Da "G'11iversidad ,de Buenos Aires congl'ega hoy a la juven
tud €>studiosa, en el aula magna ,de cada una de sus Facmta
des, pal'a -conmemorar «la figura historic a del gran argentino 
Domingo Faustino S&rmiento». Y la F1acultad de Filo oHa y 
Det'ms, POl' ocupars-e de las disciplma,s quiza mas en conso
nancia con Jia carrera de '3Jquel, acog·e eo'll ·singular complacen
cia tal resolucion, pOI'lq'll·e es iempTe COInveniente, respecto 
de los personajes que han llenado con su nombre tal 0 cual pe
riodo de la historia, detenerse siquiera un .instante para resu
m~r en breves rasgos las fases prominentes de su individualidad, 
des-de que s·e tiene el deber de apreciar a los que ./lU€:l'Wl y po
nerlos de relieve, para que las generaciones nuevas ensanc]len 
el corazon con la virtud y fuerza de su gracia. 

Estamos aun demasirudo -cerca de su de:mparicion para ajus
tarnos todos en un solo pensamiento sobre el «gran argentino» ; 
somos pam el, todavia, sus corntempcrraneos; Ie hemos conooido 
personalmernte, y las inevitables sombras que ayudan a ilumi
nar las perfecciones de todo hombre, pueden involuntariamentc' 
hacer feudataria la voluntad a sus infi1ujos. Nos falta cierta
mente la ne0esaria perospectiva, que solo puede tenerse a buena 
dicha corriendoel tiempo, pu>~ l'equj,ere la iuterpo:3icion de 
mas de una generacion para que resplandezca la grandeza 
de las lineas culminantes y pasen como humo los detalle, 
a las veces humanamente ingrato , que im!piclen a los coeta
neos, atandolos de pies y manos, emanc1parse de sus simpatias 
o antipatias. Ad'emas, la -caracteristica privilegiada de Sar
miento fue la de ser un gran luchador, y hombres semeja'ntes 
derriban 11 zarpazos los obstaculos can que tropiezan, sea en ca
sas, hombres 0 ideas, dejando maltrechos a quiene' militaron en 
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fiJas contraria , 6 tuvieron convicciones difer'cntes, 6 aun a los 
flue fueron simples espectado;res. Por eso, cualquier juicio so
bre su «figura hi",t6rica» tendra que adolecer de aquel inc on
yeniente; admiradorE:s, criticos 6 espectad{)re~, ni pueden ale
jarse 10 basrante de la misma para yer s610 sus contornos de
finitivos, ni que-dar libres vo suficiente del recuerdo de sus pole
micas 6 de sa accion personal, para dar la sentencia que me
reClel'en. 

Al,dua es, pues, la presente empresa. PeriJ, reconocidas sus 
tlificultades, cahe-.si bicen temiendo no suceda un c1esman-ten
tarla coo la lealtac1 13 inc1epenc1encia del estudioso, que busca 
Llesemba·razarse de sus propias inclinaciones y calificar debida
mente una personalid&d semejante, coo la mayor imparcialidad 
posib1e; ojala que pudieI"a tan al vivo .~alir la imag'el1, que no 
Ie faltara sino hablar! 

No cahe, en esta oiportunidad, trazar met6dicamente la largl1 
relacion de su vida. Son varios ya los libr08 que de ella se ocu
pan : incompletos casi to dos, unilaterales no pocos, apologias y 
panegiricos mas que la anhelada-pero prematura-wonogrrufia 
de investigacion obj,etiva. Sus obras se han publicado en una 
cincuentena de volumenes, y, sin embargo, no se ha agotado S11 

produccion directa 6 indirecta, pues esa recopilacion qued6 
trunca desde que su acdon oficial gubernativa no ha sido en 
ella inclu1da por completo: pero, tal como esta, es un fiel refie
jo de la naturaleza proteiforme de aquel f.ormidable autodidac
ta, que acometia siempre con tan ilimitatda COInfianza ·en S1 
mismo, que todo 10 intentaba fiado de olas sus fuerzas. Y esto 
caracteriza u tipica modalid,ad de cl'eyente en si propio, de vi
c1·ente de los destinos de la patria, iempre a realizarse por su 
personal ioniciativa 0 esfuerzo, y atandose cie~amente a cum
plir tal resolucion, sin jamas dudar del exito final y como si 
para 131 no existieran obswculos 0 Ie fuera hace:lero dem01erlos. 
sin contemplaciones. Esa seguridad ab-soluta 13 incontrarresta
ble en sa estrella y en sus fuerzas, a ento vivamente en su ac
cion y en su persona un sello especialisimo de acometiv1dad 
d·esbol'danoo, que se Pl'0cipitaba como avalanc'ha avasallad{)lI'~ 

sobre acontecimiento , c'osrus y hOln1>res, supliendo 'con la ad
mirable soberbia de su audacia gigantesca cualquier deficiencia 
de ipreparaci6n met6c1ica, cualquiera imilacion a medias de 
ideas 0 de sistemas, y sin perturbarse siquier.a cUa!ndo el trans-
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CUl'BO de leIS anos 0 el diY-erso punta de vista 1e obligaban a Ciue
mar 10 que habia adorado y ado,rar 10 qrUie habia quemllldo! En
carnacion acabada de 1a entonc,es informe nacionalidll'd argen
tina, recorr,e toda la escala de las posiciones publicas y priva
das, pasa ,pOl' todos los meandros de la vida, a la vez excesiyo 
y exuberante, como gram trujiman doe toda sensualidad; sin 
preocuparse de sus propi'as conkadicciones, sin que Ie punze 
esp~na 131guna 0 se 1e de un 'a'l'dibe doe los prejuici<os 80cia1e3 0 
politicos, escalando las alturas, salta;ndo barreras, atrotpellando 
todo, sin d,esalentaTs'e jama8 y conlstantemen'te oonv·encido, aun 
en medio de sus mas 'evidoentes desaciertos, de que era iiI uni
camente quien acertaba. Nada 1e a1'1'edora, pOl1que no tiene ni la 
mas remota sosp,echa de que pu,eda alguna vez dar los golpes 
en el aire 0 Emgaiia:rle la 'Punteria: quiere hacer 'en todo mo

mento algo, a condicion de que sea hipel"bOlicamente 1\0 mas qUI; 
pueda hacerse; 'llIaturaleza volcani-ca, eil el protCitipo mismo 
de 1a demo<lracia crio11a, turbulenta y batalladora, que llena 
la hi8toria doe 'I1uestro periodo de tralll3iciolJ1 entre el estado 
in1orgimico y el OTganico, y dUI"ante el {mal eil menester dar re
cios golpes sin parar mientes en 10 que sacan de cuajo, pera 
tenie-ndo pOl' invariable norma 1a vision profetica de la glo
ria, el engrwndecimiento de la patria, el porvenir grandioso 
que no alcanzan a columlbrar ]lO'S miopes y tras el cual paTece 
oir8e el lejano rumor del aplauso de los posteros. En ese sen
tido, Sarmiento no es un hombre normal, sino un verdadero 
elemento de la naturaleza, CJomo el aire, el in'ego, el agua, que 
tienen la tarea de labor irresistible a despecho doe todo, reali
zwndo una faena magna a traves de cataclismos y desolaciones 
y con teson que exp'11gna los reparos, 'en obediencia a una ley 
superior y eterna. 

S1. Sarmiento, examinllldo ce'n el .cartab6n del tipo medio dil 
la personalidad huma:na, resulta un veI"dadero anoI'!Il1al, Heno 
de doeficiencias y de 'extraYagancias, de pasiones y de contra,dic
ciones, de una ·egolatria estupenda, de una pl'epal'acion des
ordelJ1a:da, tan incompleta y relativ,a como era absoluta y com
pleta su creencia de que nada se Ie escapaba y de qu·e todo 10 
sabia. Na:c1a £alto a su singularisima individua!lidad, ni siquie
r·a la pTueba terri,bIe de l'a fatidica ·enajenaJeion mental, que 8>3 

despeiio sobre iiI mas furiosa que un rayo, cuando era minero 
en Copiapo, y de la cual la ciencia y su robusta complexion de 
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arriero sanjuanina 10 Slalvaron con tal exito que-como el 
gram fi16 roo positivista, Cornte-sali6 del durisimo tran<!e con 
una inteligencia 0uya facetas deslumbrantes resultaron sober
biamente talladas pOl' el pO'lv'o diamantino de la eterna herma
na gemela del genio y {mica capaz de limarlo: de ahi que S11 

mentalida,d se matizara .con diversidad de finos y hermosos co
lores, tornandose mas clarcvidente, mas vibra,nte aun que 10 
que oh'ora fuera; y esa imperceptible cicatriz cerebral,--que es 
el patrimonio exclusivo de los mortal-es geniales, que han tenido 
el raro privil'egio de conocer los dominios fantasticos de la 10-
cura,~s61o se I1evelaba en el como fascinadora con vicci6n de 
tener siempre de su parte a la raz6n y, pm' ende, al triunfo fi
nal. De ahf, tambien, la gallardia innegable de su acci6n y la 
total ausencia de la menor duda 6 v8JCilaci6n sobre la bondad 
del fin que se proponia alcanzar 6 el acierto de los medios que 
para ella empl'e.aba: y eso solo era ya la ca. i seguridad de la 
yictoria. 

Pre cindo de In. faz militar de su carrera. Los cOlJ1tempora. 
neo no q:uisiereiJ'l nunca tomarla a 10 serio, y, malgrado alguno 
que otro eventual seryicio miliciano en sus mocedad'es y su 
cargo de «boJetiJnero» en la campana contra Rosas, su generala
to fue quiza una piadosa y disfrazllida dadiva de su sucesor 
Avellaneda, para permitirle cooservar cierta posici6n social, qua 
Ie dificultaba su falta de orden en 10 relativo a adquisici6n 6 
conservaci6n de los intereses materiales. Pero el jamas puso en 
c1uda sus aptitudes militares, como no Ie habria atormentado Ia 
menor perpIejidad sobre sus cualidades edesiastica si, descar
tado su caracter ma.s6nico, la curia roman a Ie hubiera pedido 
otorgar ,uno de esos <!apelos cardenalicios pal"a Jaicos, que fueron 
mas de una vez repartidos a grandes politicos 6 personaJidades 
descollantes. l\1iembro de legi:slatullas de provincia, de conven
ciones cClllstituyentes, de congrresos nacionales; ministro provin
cial, goberna,dor, presideillte de la Re'publica, ministro naciooal: 
su volumen politico llena el escenario de su tiempo, sea qu~ 
arranque aplausos 6 provoque criticas, y, ha,ciendooe poco a 
pc'co senor de todos, busca hacer triunfar sus convicciones e 
imponer sus ideas, con 6 sin la ·eooperaci6n de los unos y mal
gra.do la c61era de los otros; jamas ech6 grillos a los pies ni um 
aldaba a la l.engua, y en nada e cletm'o, auu cuando su gobeT
naci6n deje reducida su proyincia a 10 postrero, y tenga que dar 
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cima £1 e;;ta peligrosa aYentura can la ace.ptacion de una ple'.::Ji
potencia, pma salir decorosamente del tremenuo ato11adero; ni 
aun cuando se ha11e forzado a abandonar mas tarJe la presiden
cia en medio de una hondisima crisis finan iera y politica, que 
'arra'stro furiosamente al pais hasta el borde del abismo, )[0 

importa. Hizo obra de varon: no iempre buena, quiza, pero en 
todo caso efectiva y tangible, pues iba en el si empl'e derecha la 
inteneion a la obra. 8u persomalismo convirtio al gobiel'llo en 
un regimen presidencia,l, pe,niendole como raya de su imperio 
wn autoritarismo 'excesivo; la concentracion de facultrules en el 
ejecutivo, que obs-eno en Estludos nido como come;;uencia de 
la guerra de sooesion, se Ie a1ntojo la forma normal del regimen 
federal siendol asi que era solo una anormaldad transitoria, y 
mooelo potente el presidencialismo argentino, que a bdas cau
sas extiende su providen ia y gobiel'na eon indepenJpncia de 
parlamentos, de pal'itidos y de opini6:::J. plibliea. Eso Ie permitio 
grabar en la suprema magistrat,Jra el s'ell{) su.)'o de erupuje y 
actividad s::.rpremlentes: dm'aba aun la gu erra del Paraguay 
cuanJo se recibe del mand()l y Ie to{}a liqui,c1ar la triple alianza 
con aquella maxima de «la victoria no c1a dere0ho's», que-per
suadi,do estoy para mi y tengol{) pOI' cosa evidente-es solo una 
singularisima irngenuidad y ni siquier,a permite it, los pueblos, 
cuamdo se ven arrastrados a una guerTa. e3~apar d,c cierto! qui
jote.,co y 1igero ridiculo; la persistente re,'oklcion de Entre 
Rios. Ii raiz del a,esinato del general Urquiza, amenaza absorber 
su atencion y sus recursos; las pestes-el calera y la fiebre ama
rilla-parecen darse cita para p,aralizar 8U accion; 1a suces-ion 
pl'es1c1e,ncial, a su Yez, se cliria concentra despues sus preocupa
cio1nes, que se rewme-n y compendian, pOl' fin, en una de las mas 
form'iclab1es revoluciones politicas; pues bien, malgrado todo 
ella, es admirable la hazafia que donosamente r ealiza, pues cuan
do se recorren las paginas del «Regi tro NaeiG'nal» de clicho pe
riodo, se abisma el estudioso ante la multiplicic1ad de iniciativas 
y de mec1idas de gobierno de todo genero: instrnccio.n, immigra
cion, trabajos pttblicos, etc .. hasta rematar su obra can un muy 
largo capitulo, el de aquella historica exp Clsici6tn de Oordoba, 
que sa eo Ii luz los misterios de nU88tra vida nacional, reve1andG 
al pais de todo de 10 que era capaz y hacienclo1e vel' todo 10 que 
tpnia aun pOl' haeer. 

Pero no es la faz pOllitica, ni la parlamentaria, ni 1a guberna-
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mental, 10 que constituira la gloria ~minente de Sarmiento. S11 
legitima fama tiene fumes cimieillto y esta del todo arraigada, 
pOl'que su indiscutible merito, ruquel que Ie cla dere ho rigurcso 
y 1e conquis,tara la inmortalidad dentro de las paginas de la 
historia argentina, es su apostolado porIa instrucci6n publica, 
que Ie acredita con todo el mundo la grandeza. Esa es u faz 
mas pura, mas altruista, mas fecunda; estaba intimamente pe
netrado de las razone Y cGlm"eniencia de foment.ar la educa
ciun, de de la primaria hasta la superioT, y sacaba en limpio 
e~ta verdad: que ahi tiene 81.1 arrimo y reparo la soluci6n del 
problema na<:ional. Asi como Alberdi gembr6 la fe en la maxi
ma de que «gobel'nar es poblar», Sarmiento tuV'o don de ensefiar 
claramente a todos que gobernar era educar. Nacido 'eill plena 
epoca inorgamica, cuando nuestro pai eli putabase belicosa
mente en las dificultade de u organizaci6n intern.:'l, (!on provin
cias incipientes y ometidas a caudillos semi barbaros y cuasi 
yitalicios, con t.cdo pOl' hacer y yiviendo aum la vida colonial, 
con un analfabetismo preponderante y que era la negaci6n mis
ma del progreso, Sarmiento alcanza 10 futuro con la clarisima 
vi ion de que, ante todo y sobJ:'le todo, era menester Mucar la 
poblaci6n, crear escuelas comunes para ensefiarle los rudim8iJ1-
tos elementale , organizar el regimen educacional, formar maes
tros, intro·ruucir la emsefianza superior de las disciplinas cienti
nrlls; preparar, en una palabr.a, a la vez un pueblo in truido y 

una clase dirigenne ilu. trada. Era casi como sacar todo a luz de 
la tinieblas y abismos de la nada, pues muy poco era 10 que 
existia y e»o mismo e taba aislado, como si aborreciera la com
pafiia, en alguno ,que otro punto apartaJdo del territorio. EM 
una obra rue titan, tanto mas herculea cuanto que 10 cscaso') 
11Ombre. dirigentes, en e a epoca, la consideraban prematura y 

. upeditada a la organizaci6n politica y eccn6mica. Solo el vi6 
claro y lejos( 'es 1a educaci6n pUbliC':l el gran r·esorte de golJi.er
no y la gran palanca del adelanto de 'llna naci6n : todo 10 demas 
re~lllta artificial cuando falta esa ba e, y era empefiarse en edi
ficar obre arena movediza unicame<nte organizar el pais por las 
armas 6 mediante constituciclJ1es escrita , fomenta,ndo anne todo 
la inmigraci6n y las industrias; sin difunc1ir la eclucaci6n co
mlin y sin establecer 6lidarrnente la secundaria y nperior, hay 
que esperar 010 larga co eeha de abrojo y de espi'llai'. pues to
.do queda expue~to al malun del primer caudillo audaz 6 al «0'01·. 
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pe de mano de cualquie1' camanda'nte de batallon», para u ar la. 
fra~e lapidaria de San i\1artin. 

Sarmiento fue alma y portavoz de esa cruzada reJento1'a. ~ TO 
habia podido recibi1' el provecho de una prepa1'acion metodica 
ni cursar estudios Ol'wenados: solo pOl' intuicion genial columbro 
la solucion, pero a 1'ealiza1'la dedico su vida entera. Desde sus 
primitivos eIllsayos 'en la tosca escuela sanjua:nina y su aprendi
zaje punbauo allado de su tio fraile, tanto 'en su provincia na
tal como dUTante su larga r,esidencia en Chile, la eclucacion es 
su constante pensamiento y trae atravesado estJe clavo en el co
razon: es, a la vez, el eterno apostrofe que sale de sus labios, y, 
obligado mas tarde a apl"ender cada: dia 10 mismo que debia en
sefiar, predica con el ejempla, 'dirige escuelas de tOOo linaje, y 
clama como tromp a sonora p,ara despertar con sus ecos los dol''' 
wdos. Suple con un cierto don de profetica adivinacion 10 que 
e1 vllIcio de sus propios conocimientos Ie impedia conoceI', hasta 
que puede recorre1' la Europa y palpar de cerca 1a explicacion 
sosp'echa,da, sacando de 'ella el mayor beneficio. En Chile pone 
1uego en practica sus ideales y, apenas calldo Rosas, a su ejecu
cion se dedica casi pOl' completo, reda,ctando periodi,cos, escri
biendo libros, encendiendo en los demas el fuego sagrado que 10 
consumia. Ouando va a Estados Uiflidos, es !>'1empre la educa
C'ion el objeto prooileCito de sus estudios y busca asimilarse 10 
que ve y obS'erva, inquiriendo sus tesoros y secretos para apli
carlos en su patria; y adeI.anto en libros el resultado de sus 
desvelos. La instruccion publica se habia ensenoreado tanto de 
el, que 1e llevaba por los ,cabellos: totelo 10 veia al traves de es,a 
lente; todo 10 subordinaba a su orgalflizacion; sobre ella queria 
labrar y cimentar la naci&n. Era menester que todo habitante 
del pais supiera leer yescribir, que pudiel'a dar lluz al entendi
mien to: solo cuando eso ucediera, podria pen arse en opinion 
publica y en resolver los demas problemas de gobierno, pues 
mientms las masas populares no juzgaran pOl' si, no fueran 
rectas apreciadoras de 10 que los hombres publicos debatian en 
los ccnsejos de gobiel'no, en los parlamentos 0 en la prensa, t c
do 10 que se hiciera era precario, sin raices verdadems en la 
Republica; ni esta misma potelia sonar en progresar en sus in
dustrias, 0 'en 'creoaT ot1'as nuevas 0 en explotar eonvenientemen
te las riquezas naturales del territorio, si no S8 daba antes cabal 
cuenta de su imp'ortancia, de los metodos tecnicos mas adecua
dos, del valor economico y cientifico de tantos tesor08. 
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Pero Sa:rmiento~que carecio siempre de medida, y parecia co
mo si encogiera en su puna el OCe&nO,-era impaciente y queria 
crearlo todo de goilpe: creia que en lID dia se podia remediarlo 
vodo, y que bastaba imponer desde arriba las cosas para que sa 
realizaran en el acto, como si tuvierael gobierno en sus manos la 
posibilidad de conv'ertir de la noohe a la manana un pais analfa
beta en otro ilustrflJdisimo, de modo que urgia porque se acele
rara la ejecucion de todo a la vez: nunc a pudo haceT las cosas 
de asiento, con atencio'll y reposo. De ahi que su presidencia 
fueTla tan fe(mnda en iniciativas de instruccion publica, y todo 
10 lleva a hecho sin reparar en inconvenientes. Sin duda, la 
eduMci6<n comun ha side reservooa porIa constitucion a las 
provincias y la naci&n no puede, ni debe, intervenir en tal re
gimen so perra de ir del'e<lham:ente a la aboJ.icion de las autono
mias locales y a la instituci6n de un uni,tarismo peligroso, pero 
Sarmiento venia imbuido del transi<torio autoritarismo presi
c1encial yanqui, fruto pas,aj1ero de la recolIlstru0cion posterior Ii 
la lucha entre los estadoo del SlUr y del norte; y Tompiendo im
pedimentos, so color de reoI"ganizar los colegias nacionales se
cundari os, les all'exo em a:lgunas partes esciUelas primarias: to
mo asi principio de ella el pc terio.r movimiento de federali
zacion de aquel ramo de la instrucci6n publica, y tal tendencia, 
con obstinada deiJermi'll'acion, 'ell estas pre0isos momentos esta 
plantada 'c on airoso ,adem{m a va vista d'e todos. No solo era 
mene~ter organizar e 'uela primarias y dotarlas de los ec1ificios 
adecuooos, sino que era impresciIlidibl'e formar maestros para 
las m~ mas: Sarmiento ere a las escuelas nOI"malles y echa las ba
ses del maglisterio nacional. N ada 'escapa a su a,tencion; al cle-
1'0, 10 dota de seminaTios conciliares; al ejercito y a la marina. 
de institutos especirules; forma quintas norm ales para la agro
nomia; establi:~0e eS0uelas de mineria; se ocupa de la de SOl'liO

mudos y ciegos; y l'evall1ta el primer censo escolar. 
La i1nstruccion superior Ie ocupa y preO<lupa sin cesar. Apar

te de la creacion del mus<eo na'Cional de Buenos Aires, cuya 
reputaci6n debia cimentar Burmei tel', fuIlida la Facultflid de 
ciencias naturales de Cordoba y trae a su sen~ a una ser~e de 
sabios especialistas: LOI'entz, Weyemberg, Doering, Bodenben
del', Brackebus<ch y otros. f, Por que llevo tarn luego a la tran
quila y escola tica Cor:doba una falalIlge semejante de profeso
res pronestantes, que debian hacer dificil connubio con el claus-
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tro ultra catolico de la leg·endaria universidad colonial? Sin 
duda se Ie puso en la imaginaci6n, metiendo en el caso tcodas las 
prendas posibles, proyocar senaladas ffilu,danzas en la orienta
cion intelectual de la juventud estudiosa del interior, que acu
dia Ii las viejas aulas univer itarias de la ciudad medit-erra.nea; 
pero olvi'do que la naturaleza nada ejecuta Ii saltos, y que Ii la. 
vida no se la puede hacer andar como si fuem hecha de azogue; 
faltaba la necesaria transici6n para poneI' fuerzas en prodneir 
evolucion semejante. El re ultado ha sido que, en medio tan 
inadecuado, la ensena,nza de aquellos profesores no clio el debi· 
do fruto y se est'erilizo su esfuerzo: tuvieron que limitarse it 
estudiar eientificamente el pais, cuoda uno en oU especialidad, 
renunciando a formal' rdiscipulos 0 Ii modificar el ambiente in
telectual local; mi'Ctntras que 8i tal nucleo hubiera actuado en 
un cenrro preparado, como est a capital, Ie habria dado otro mo
do ode vida inmortal y las consecuencias habrian sido ciertamen
to muy di tinta~ . Pero Sarmiento no gustaba quebrarse la ca· 
beza CIll lo,s libres para aplicarse a estudiar el aspecto sociologi
co de cualquiel' problema, sino que firmemente creyo que poditl, 
imponer una determinada soluci6n casi «manu militari», sin 
percatarse ode que no se puec1en violentar las leyes de la eyolu· 
cion humana, y de que un esta:dista avisado precisamen te debe 
tenerlas mtly en cuenta, para no malograr tentativas bien ins· 
piradas pero incon ideradamente ensa(yadas, y que, a la postre, 
solo lcgran gastar tiempo inutilmente. Lo mismo paso con el 
establecimiento de hibliotecas populares en toda la republica, 
pues se repartieron miliares de libros en distintcs idiomas y £: 
casi tcdos los lugares del pais; siondo asi que, ,en muchos, las 
mismas escuelas primarias estaban en sus comienzos; en otros, 
ni siquiera existian; y que, aun en los centros mas uodelantado , 
el conocimiento de los idiomas extranjeros ·era punto menos que 
verdadera exeepeion; no sueedio, pues, segun se deseaba, y el 
resultado fue quedar en su intento burlado, sobreviniendo un 
grande reves, cuya razon consistio eabalmente en haber echado 
por las espaldas la memoria, pasa-ndo pOI' alto las leceiones de 
la experiencia, pues no 'es bastante decretal' una medida y eje
cutarla, para que ea fI'luctifera, cuando el aombiente no esta bien 
dispuesto para reeibirla cOon exito. Es inutil querer ganar por 
la mano al tiempo : la eYolucion, en tcoelos los ordenes de lla vida, 
se efectUa con arreglo a leyes determinac1as, y, 8i falta la luz d~ 
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la historia, e1l1lal resultado se il1lpc'lle pOl'que 10 que se labra de 
presto, se cae tambien de golpe. Sin duda, hay cierra explicable 
sa,tisfa,ccion en sucumbir Ii la tentacion de dictar medidas gran· 
dilocuentes "aunque prel1laturas, que la prensa suele aplandir 
generosamente pero CCill alguna ligereza; y 'en do<cumentos ofi
ci'ales exhibir cifra halagiienas, que nos presenten ante propio;; 
y extranos .como nacion ade1antadisima, capaz de admitir ell 
todos sus rincones las institucione mas ti,picas d'e los pueblo~ 
.de instruccion difundida; pero el tiempo imp1aca'ble se encarga 
pronto de mostror al des-nndo la i1us.ion, dejalldola puesta a let 
'Vergiienza, mientras que el fracaso posterior desal~enta a 10 
unos y socava el fuudamento de la reputacion de cu,alquier 
JlOmIJre publico. 

Sarmiento jamas se detuvo ante este aspecto de la euestion: 
$11 maxima 'era <~hacer lIas 'cosas, hacel~llas mal, paro hacerlas», 
10 que demnestra que era ml;1s bien un d'emiurgQ que un esta
dista l'ElpO ado. En el gobierno consel'\'o si'empre su elaraete
iIistic.a del hatallado-r temcrario de antes, hasta el exh~emo de 
que, sioodo presidente, eseribia en los diarios sueltos y articu
los doe p-olemi'ca virulenta; teni:a fe ei,ega, ,en la ,ae,cion bene
fjca del autoritarismo paternal 8uperioll', ycreia 'que con los 
J:esortes d,el gobierno nO !b..a mt'nester mas para modificar las 
eosas, los habitos y las ideas. Es esta una ilusion comun Ii todo:; 
..flquellos que, d'esde e'l Ua'no, luc.han animosamente pOl' medio 
de la propaganda de palabra 0 heClho: consideI'an que todo 
.el problema consist'e ,en ~duefiarse del poc1er supremo y que, 
de de alli, un hombre bien i,nspirado puede hacer en e1 acto 
1a f.elicidad de su pueblo, -cambial' su organi~acion misrna 
,0 remodel'arla a su maneI'la: como si fuel~a suficiente :conten
tarse con ley,es y deeretos, aun disponj.endo de recur,sos abun
.dantes y poder eiectiyo, para tr.anS'figurar sin ma's tramite 
:una nacion, vistiendola de gloria y hermosura: y como "j 

iales disp'C iciones no fueran inocuas 0 contraproducentes. 
cuando no corren parejas con el esbado social y eCO'nomic() 
4e'l pais. Hay que proc,edeT forzos1amente ,con mHodo y sabia 
looti,tud: la'S leyes y los reglamentos no deben s-er sino la 
.eristalizacion del ambiente; y oes menoester que toda -evolucion 
se verifique poco a poco, pues la violoocia eg. inutil, y 10 que 
]10 , m 'en las co'tumbres Q en·1as ideas· l'ein.antes, qued'a como 
J.eb'a muerta en los do-cumento's onciul'es. No dieen cosa eu 

7 
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eonorario ,a'quellas instituciones nuevas, cuyo fruto deba ser
lento y no dependa del medio actual: as!, fundo el observatorio 
astTono'IDico de 06rdoba, cuyos trabajos ci'entificos son un' 
titulo de gloria nacional, si bien tod'avi:a, a pesar del medio, 
siglo trans CUITid 0 , no haya podido formal' los di'scipulos que-
vendl4an seguramenbe despues, 

~ras Sarmiento, Ueno de CO'raje 'Y soberbia, s'e ,estuvo enterO'< 
y per~,ev,ero en sus tree-e : 1a edu0acion pulb1i0a fue 'el motivo> 
y fin de su existencia; l'a educaeion de cualqui,er manera, C'oa 
{. sin amb~ente, Icon 0 sin colaboracion de pocos () de muciho'sy 
en tod'as las formas y malgrado todos los ~nco'llvenientes, No 
a,dmiti'a oontemporizaci(}lloes : su ideal ,era hac,er, siempre 11a'
eel', sin cui.darse de repartir las co as en numC\ro, peso y m€
di,da; no consenti'a <>hsenacion a'l'guna, y su voluntad debia . 
imponers,e en todo momento y mostrar 'en todo su potencia . . 
As!, d,esp'lJles de ohaher ocup,ado l'a presidencia de la republica, 
a l<>s poc'osanos Ie po,nen a 1a cabeza del Consejo Nacional' 
de Edu0aci'on: ,en el acto 'ellicuentra incomoda la colabol'a'ciDu' 
de los .demas {!o:l1S'eje-ros, 'I'ec},ama el imperio y mando solbre los.: 
'Otros, y ,ent~ende que su v\l'luntad es la que deb-e pr'cval,e0err 

envolvi.endosoeen una ruidosa pol&miCla con aoqueJolos, 'qut} 
paraliza toda medi'da durant€ un ano ha~ta que t'C'rmina con la., 
-exoneTacion de uno y otros. Jo se 1e ,concibe sn'bordinado a 
nadie, ni 'que se consioenta gobernar: su ind-o'le auto-ritaria y ' 
personaiis~ma no podi'a cono'e-er fa.ctilble tal cosa. 

Sen,oiJ.'lcs : Fu'era menes'ter, lamO'l.'a, formal:' -co'n bl'ev€ l'Ielacion' 
un retrato perf,Clcto de Sarmi'ento, pero debo contentarme con' 
hacer solo r,ec'apitulacion y sU'maria ,exposicion . 

ISU gl'lan merito-en mat~ri,a ,de €>ducacion~estJa en haber' 
visto antes que ningun otro hombre pulhlico argentino, que· 
la soluei6n del problema naci'onal estaba alhi, y no en la organi-
zacion politica sola 0 en el ad€lanw economico exclusivo; en ha-
ber consagrado su vida a poneI' su convicciOn en voz del pue
blo, repitiendola en todos sus escritos y en todos sus discursos, 
:i proposito de toc1lo l<>,s temas, como Oaton martillaba su «D.e
lenda est Carthagv'> para que sus conciudadanos oO'llcluyeraoll ' 
par p'ersuadirse de que eso era To pr']'IlJCi.pal y 10 demas, 10 seeun-· 
dario; en haber buscado realizar u ideal 'no 0010 en la esferfJ 
provincial sino en 1a nacionaT, empleando los resortes del pOOer: 
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en graJbar a cincel semejante demostracion en la mente de todas 
los habitantes del pais. 

'Dal accion basta y sabra para la gloria de un hombre. A eada 
uno l'e corresponde u tarea: Sarmiento proclamo can fervor y 
con e piritu esa idea, pero ha dehido dejar a o.tros su realiza
cion met6dica y cientifica, con arreglo a los preceptos pedago
gicos; porque esta es la mision de lias epocas organicas y la suya 
fue principalmente Ia de un momenta inorganico. Digamos, sin 
embargo. sin vuelta ni rodeos, que atm no ba sido desatado e1 
nudo ciego de tan magna labor: la eduooci60n cornu'll se 11a di
fu·ndido desigua.lmente, y pare0e destinada a verse pronto en
vuelta en el conflicto que se vislumbra, entre la accion federal 
invasora y Ita aditud, a vec·es pOI' demas Iaxa, de las autono
mias provineiales; la educfrcion secmndaria todavia est.a tiro
mada pOl' constante renovaci6n de sus planes de estudio y pOl" 
incesantes oomhios de QlI'ientacion; Ia educacion superior lucha 
can recul"SOS inferiores a sus crecientes necesidades y es 10 pri
mero que se cerceD'n, eonsiderandola no poeos como cosa super
flua 0 balndi; todavia no se ha puesto el orden al profeimrado, 
ni se ha teDido largas ma:nos paro premia.rIo ... El problema, 
pues, no tiene ann glosa ni . al-ida, y no se desata su dificultad: 
Sarmiento, a ese respecto, no admitia la mas remota tibieza y 
todo qupria saerificar it su resolucion: se dida que despues de 
el, por mas que Ie ponemos sobre nuestra cabeza, se nos han 
resfriado los ahi,D'cos y aplaoodo los deseos ... 

Pero su voz tonitruant'e, que atrOO1o los 3:mbitos del territorio 
durante I]]n largo medio siglo, hiza triuufar su idea a despecho 
de todo: la solucion del problema argentino esta en la educacion 
del pais, antes que ·en sus constituciones 0 sus industrias, sien
do cada dia mas urgente amalgamar en la3 escuelas el aporte 
inmigratorio de variadisimas razas y fundirlas en ·el crisol 
de nuestra nacionalidad. Y ese gri,to de Sarmiento era tanto 
rna.,> potente, cuanto que sonaba it traves de la bocina de bron
ce de sus libros, algunos de los cuales-como e1 «Facundo~ y 
y los «Recuerdo.' de provincia~-penetraban y se imponian 
pOI' doguier, y han de l1evar su nombre Ihasta remotas gene
raciones, como el de uno de los argentinos que mas honda
mente ba sentido e1 alma'Il!acional y mej'or ha sabido expresarPa. 

bOual sera. la figura definitiva de Sarmiento en la posteri-
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dad? Quiza no la q ne conocieron sns coeHmeos, con sus Ince;; 
y sus sombras; posiblemente se conv€rtira en el representante 
simb61ico de una epoca y de un proposito, y [ha de ser, para 
siel11pre y jamas, la encar'llacion elel -espiritu democratico ar
gentino, que con;;ider6. a la educacion publica como la base 
fundamental de la futura grandeza nacionaL El discutido 
monum-enio ele Rodin nos exhibe, en pleno parque de Pa
lermo, lmas facciones que no son las de Sarmiento, sino que 
evidentemente pl'etenden ser las sil11b6licas que -el porvenir 
considerara romo resumiendo la acci6n sugerente y 6nica del 
«gran argentino». Pero aun 0uand-o el tiel11po borre hasta 
la reminiscencia de los rasgos fisicos de su fisonomia, como 
ha de romper luego aprisa el de no pocos defectos suyos, su 
imagen tiende a depurars-e de esa faz tenena y cada dla se 
tr00ara, 'mas Y lllas, en l,a -cifua y 'Suma de su alma yidenw 
y de su voluntad suhyugadora, concentradas en una sola cosa, 
que aun bregamos pOl' realizar: la edncacion p6blica, amplia, 
al alcance de to dos, para formal' el alma nacional. HO'IJra y 
prez a -esa memoria: gratitud eterna a -ese esfnerzo, que sine 
de faro luminoso -a COoetaneos y posteros! 
. POl' eso, 'lllientras vi va un solo argentino, podra sepuItarse 
-en olvido el recuerdo de mUcIhos otro;.S varones ilustr-es de 
nuestra historia, pero se salvara siempr,e 'cl del gran aposto1 
cuya conmemol'laci6n celebramos hoy agradecidos, aclaman
dolo con justicia y con el firme prop6sito de -continual' y cum
plir con suma perfecci6n la mas gloriosa de las obras, la mas 
fecunda para una nacion: educar a todos :sus habitantes, des
de el mas encumbrado hasta el mas humilde. 

He dicho. 

Disclll'SO del doctor Leopoldo Melo, en la Facultad de ~erecho 

,sefior decano: Senores: Terminaba el ano 1868. Los pue
blos -de la Rep6blica, laco,stumbrados a no ·,esClU.ch:ar iSino las 
l)andas mi'lita'res que 'los llamaban a hIS mas, 6 pm'a engr~sar 
la,s turbas del caudillo, 6 para defenderse de las asecIhanza 
yemboscadas de este, y en los 6ltimos tiempos para dominar 
.ias huestes invasoras del tirano del Paraguay, y a tener como 
morana el cnartel 6 e1 C.'lmpamento. comenzaron con sorpr-esa 
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a cntir notas casi olvidadas ya, bien distinta' del agudo so
nido ·de clarines, del rumor confuso de las masas de caballe
ria, 6 del ruido metalico de aceros y que les traian, no el 
yiejo y enardecedor men aje de la Asamblea en la plaza 6 
el cuartel, ino el tranquilo emplazamiento a la escuela y a1 
colegio. 

EI memaje venia de la cumbre. Un hombre nuevo habia 
llegado ,a ella, y penetrado de la sencilla psicologia del alma 
colectiva que obeclece a man datos y vacila y se coruunde de
la'llte de las c1emostraciones, ·era el que con acento energico 
sefialaba el recinto ac10nde para el pOl'Yenir daba cita de ho
nor a 10 argentinos. 

Y el fuego sagiiado que ,enci·end·e <Cl patriotismo, a1imen
tado antes enel fragor de combates, abandonado el tcmplo 
jmb61ico, qued6 confiado a la escuela como vestal de virtud 
republicana, decretando e e mJismo magistrado que era COll

plemento ele la histori'a la instruccion clvica, y mandaelo que 
asi se emel'iara en el Colegio Nacional de Buenos Air·es, a 
partir ele Febrero de 1 69, por Jose :JIanuel Estrada. 

Una f,eliz inici'ati,'a y coimid'enci,a qui'eIl.'e, pues, que al ofi
ciarse por primera vez en esta casa un homenaje a las virtu
des clvieas ele lllO de los nuestros con ocasion elel centenario 
de su nacimiento el homenaje se tribute a quien vivi6 su 
,iela y ~u gobierno persiguiendo el anhelo npremo de pros
cribir para siempre del suelo argentino la barbarie y la ig
riorancia. A don Domingo Faustino Sarmiento. 

Y permitic1me que anote otra coincidencia : las nuevas ge
neracione" cle argentinos que cur aran estudios secundarios, 
el aprendizaje de las institucione republica!Das y el (mIto de 
nuestros antepa ados ilustres en 1841, simple ciudadano, vi
viendo la vida del proscripto, se decretaba tam bien para su 
notOTiedad ,en el pals extmnjero que 10, 'albergaha, COll una 
lecci6n de moral civic a encerrada en la famo 'a pagi'na pOl' 
la que se inicio como colaborador de «EI :JIie1'curio» de Val
pal1aiso, en el anivOO" 'a1'io de Chac1abuco, pagi'D'u ,danteiSh~a eliri
gida a los jovenes q.ue olvidando gloriosas t1'adiciones de sus 
mayores e debatian pOl' intereses y pasione' mezquinas, em
plaZ'andolos delante del tribun al de la hi8t01'ia con este ana
tema apocaliptico: «Un ella el yiajero que pase la famo a 
cuesta \'e1'5 asociados en el ma1'mollos nombres de O'Higgins 

----------------------------
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y Prieto, IJas Heras y BuIne-', La,-alb y San ~Iartin. ~eeo
chea y Soler y tantns otros patriotas Hustres cuyos nombres 
han oe sobreviyir mientras que vosotros pasareis ob curo'! 
sin que nada de grande haga olvidar vuestras miserias de 
partiLlo, \'uestra ingratitno y vuestro egoismo». 

El pensamiento que hoy nos eongrega viene, pues, a ser 
fruto de simiente depositada en tierra americana pOl' el mis
mo Sarmie'n,to, el m[ls eminente sin disputa de los argentinos 
que organizaron la Republica. 

La "( niversidad habria dejado de Henar una de sus funcio
nes de organismo yi viente. si hubiera permanecido extrana y 
con sus puertas clausurada a estas palpitaciones del senti
:miento nacionaL desentendida Cie la reali-clad y absorbida pOl' 
e1 comentario y la explicaci6n de textos. 

-Las ordenanzas y reglamentos no alcanzarian a ani marla 
con soplos de vida c1uradera si se dejara de vincularla a las 
nece.sidacles sociales y aspiraciones del alma argentina, y se 
Dh-iclara de bnscar en ella las corrientes perennes de su vita-
1idad. 

II 

1!~1 genio suele arraigar y de arrollarse rna vigorosamente 
en las horas de las grande eri is que en los dias p1aeido - de 
la tranquilidad, y los supremos destellos del pensamiento han 
fulg-urado casi siempre con mayor intensidad en momentos de 
agitacione,s y turbulencias. 

Un fi16sofo ilustr·e hacia nota.r que la literatura romana habia 
dado sus notas rna. grandio a y original-es en la epoca de las 
proscripciones y de las guerras civiles; que en los campamentos 
y en medio de los azares de una vida aventUl'era med.ito De car
tes su mHoclo; y que el iglo de Lutero y de Rafael, de :JIiguel 
Angel y Ariosto, de :Jfontagne y Era mo, de Galileo y Coperni
co, fue tambien de los mas fecn·ndos en sangrientas lueha e in
cesa'llte batallar. 

'Sarmiento naci6 y 5e educo en uno de esos pericdos de crisi~ 
de nuestra vida nacional. Sus primeras impresiones de nino 1188 
re ogio en hm'as sombrias y de incevtidumbre, en esa ebullici6n 
.de p8siones y egol mos que tuvo como coronamiento la tira.nia. 

Su vi~i6n de gigante no e detuvo empero dentro de e-e es-
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'cenario, sino que, colocado en la cumbre, vi6 claridades que en
.cendieron en su espll'i,tu la int.ensa fe del apostol, y 10 conven
.!!ieron de su misi6n de conducir y dominar pueblos. 

Solo sus fuerzas ciclopeas pudieron mantenerlo 'en jornad:t 
-no interrumpida comenzada en la manana de nuestra revolu
,.(lion y rel'minada ayel', cuando nuestl'a Republica habia resueito 
-sus problemas in t·itucionales con su intervenillon decisiva, 0 
-con su consejo. 

La vida de este gran ciudadano que fue toda a0cion, no pue
de sel' resumida denh'o de una ex.posici6n acaJdemi<la, porque 
.es la encarnacion vivtiente de la historia toda de la sociedad ar
.gentina dura·nte medio siglo, en sus desfall~{}imientos como en 
!'Su~ culminaciones, en las horas obscuras, como en los dias pla
-eidos y de sonrien tes esperanzas. 

Es pCII' esto que Aristobulo del Valle, el argentino mas auto
-rizado sin duda para aquilatar las proporciones de la obra tita-
-nica de Sarmiento pOI' haber llegado a alturas mas proximas, 
rexclamab!\J delante de su feretro: l. Y qU'ien podra abal'car en 
bre,"e oraci6n tan grand'e personaje y tan larga vida, ni mu
eho menos sati facer el anhelo pllblico que quisier.a ver apare
·eer de nuevo evocada porIa elocuencia esa figura cara{}terlstica 
y representativa de la civilizacion sudamericana? 

Os recordare entcnces algunos de los he~hos que mas la ·ca
racterizan e ilumina.n, recogiendolos de dos perlotClos en los que 
mejor se destaca Sll majestuosa grandeza: en e1 de la separa
,cion de Buooos Aires de la Confederacion, y en e1 de su presi
,deneia. 

III 

Existe una deeada de ·nuestra histc·ria nacional de las mas 
proximas a nosotrc' y que pOI' esta misma 'proximidad hemos 

:estado acostumbrados a represental'nosla porIa vision del na
rrador, CIl·V'ic1ando que sentimi'entos muy humanos impeclian que 
.e te pudiera llegar a una reccrnstituci6n exacta de ella. 

En eSJte periodo, lill cual han llevado nuevas Iuces do'cumen
ios 'entregado a la publi<Cida:d en los liltimos ail os, es donde la 
personalidad de Sarmiento d'esborda del molde en que aparecen 
yaciados los argent,inos de su generacion, tranSiparentando una 

----~--- ------~-------------------------
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noble~a de ideates y una firmeZJa de propositos que 010 t.iene si
mil en los fundadores de la Gran Repl1bli'ca del ~orte. 

Poseido de su alta mision de a~egurar a los argentine'S el go-
1iiel'no libre de la Constituci6n americana, desdeula y e~ecra las 
rivalidades 10caliSitas de c;iudades Q pueblos, y batalhli sin darse 
reposo por alcanzar ullla,..Qrga-ruzacion nacional, que, amalgaman
do el sentim~'ento de los distintos grupo'S, 1'esuma stn vasa;llajes 
el poder de tad-as las provincias, 'y sea el exponente de Sll 

-igualdad. 
La vision que ,nos ha 'of1'ecido a:lgun escl,itor de un Sarmien

to, ceoiendo a s'entJitnientos personales y -al -empuje de facciC!D'8s
en los dias de recelos y desconfi3Jnzas que siguieron a CaseDOs. 
debe ser 1'eemplazada porIa ,del Sarmiento autentico, que el 
mismo s'e '!'Fa encargado de legal' a la posteridad en uno de esos
yuelcos espontaneos de su e'~piriltu, ante tod'o aTgentino y guar,
dian siempre de 181 integ1'idad de la Nacion. 

As! en ca.rta que escribila desd'e IOhile a Mi,tre, ' el ano 1854, 
explicandole, po·rque Ina acompan3Jba a Buenos Aires en su. 
campana sepa:oo:t1ista, ni aceptaiba la diputaci6n que se Ie of1'e
cia, expresaba: «La seg1'egacion temporal (de Buenos Aires), 
me espanta pOl'que no veo (lUanda habra de cesar. i. Sera. (man
do Buenos Aires pueda impolJ1er sus -condiciones 1 Esto es insos · 
tenible. Pero designado diputado por la Legislatura de aquellfl 
provincia, argentina antes, hoy estado ·e.strano, no he podid() 
resolverme a. romper con todos mis alJ1teeeden'tes. A Buenos Ai
res ' Ie sCl'bran hombres; y renunciar a. mi calidad de provinciano 
cnanda las prDvincilascon'en el riesgo de verse forzadas de fOI"
mar Estado aparte, me l1a pal'ecido que no debia haeerlo sin 
refiexi6n. Es prDbable que vaya a. residir definitivamente a 
Buenos Aires. Si tal sucediese, como veei'll'o, como clomiciliaclo 
tomm'e parte en sus cosas. Buenos Aires inco1rporado, sera et 
modelo, ·e1 campeon, el guia, el jurisperito. Yo me quedaria, 
pUPS, con mis sanjuanina'S, que los pobres 1uchan hasta hoy sin 
podel' siquiera simpatiza1' can Buenos Aires, pues ese antigu(} 
amigo y cleudo se l1a establecido en 0asa aparbe y eeha,clo ba1'
da en la pared diviso1'ia.» 

Y 8i, Uegaclo despues a. Buenos Aires, como vecilJ10 se me21cl6 
en sus intel'eses Incales, planteada otra vez 1a eontienda na{!io
'na 1, se sintio cle nueyo argentino, y so no en sus labios 1a nota 
nJ!as alta y magnifica de m orat a.ria al proponer en la conv·en-
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.cion de Bnenos A.ire~, en la sesion del 11 de ~Iayo de 1860, qoue
, e abandonara el nombre de Confoo.eracion Argentina, para 
«abrir una nueva, era con su nombTe glorioso y si~ificativo , 

que pueda obrar sobre los e piritus en las actuales cir.cunsban-
cia y reunir todos los animos en un centro coman y hasta 01' 
vidal' las disensiones de los partidos, ponien.do fuera del ca- 
mino todos los hechos aciagos y los recuerc10s que puedarn estor
bar nuest1'a mareha de progreso y union). 

«No soy provinciano, exclamaba, sino como pal'te de la gran 
familia argentina; no soy porteno, sino en cua-nto argentino.» 

Y esta mi·sma justa energi,a con qoue hahla;ba a Buemo Aires
a1 iniciarse 1a connienda armada, la habia ej'ercitado a su turno 
con las otras trece provinci1as, senalando y caricaturando los 
errores de la Constituci&n del 53, y reclamando una revisiou_ 
que asegurar-a la integridad territorial y la orga,nizadon na
cional po'r cOll(~esiones recipro.cas, que uniera a todas en un cuer
po de nacion mostrandoles el peligro de la into1emncia y la 
urgencia de esa revision, recordoodoles a ese efecto que las pa-
iones politicas ni consultan 1a conveniencia, ill e someten a1 

analisis de 1a logi0a; sino que son fuerzas de impulsion que· 
marchan fatalmente a resultados casi siem'Pre ignorados que
nadie podia asegurar adonde iria a detenerse 1a escision; que
no hubo Tlazones mas conduy-entes 'ni comenzo POI' mas la se
O'regacion del PaTaguay, del "Gruguay, de Char-cas, de Potosi y 
de Cochabamba, y que Centro America, con mas reducido te-
1'rito1'io se fraccicrno en t1'es Estados que no se habian 'Vuelto .3. 
reunir. 

El sobe1'bio mil~je actual de la nacion, fuerte e indisolub1c' 
elinrinado para siempre -e1 peligro de }a segregacion pOl' abju
racion 1'ecip1'oca y patriotica de errores y egoismos de los mis
mas que 10 produjeron, ThO debe impedir que traigamos a nues-' 
tro ojos el cuadro de los Estac10s de Centro America, que ya. 
nos indicaba Sar'illientJo el ano 1853, y .aquilatemos ·entnnces ,en 
toda . u magnitud la patriotica videncia de quien ,nos apart6-, 
del a bismo, 0imentanc1o 'esa gmnc1eza de que hoy no enorgulle
cemos. 

Fiualizac1a esa penosa etapa de la as ension, de voh-·er 1a 
yista atr8 . . tenemos que apercibirno ' que el fue 'el primero-. 
en senti1' honda e iuten arneute, las corriente.s del sentimiento 
na cional de,yj,a;c1'as y CLebilitac1'as pOl' luehas y ·enconos, entre' 
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los distintos pueblo.3,.y que es con justa e indiscutible titulo 
que la volunta.d nacional en vel'edicto solemne y espontane.) 
formulac1o el dia mismo de su muerte, 10 ha consagrado entre 
.sus elegido" ic1entifical1'dolo con loa patri'a mi.3ma y ~ns a.gradas 
trac1icione ' . 

IV 

F1albaba t'odavia ma de un alio para el12 d,:} octubl'e de 1858, 
fe0ha ·en qu.e debia terminal' el periodo constitucional de la 
Fcresidencia de ~Iitre, y s'e debtatia ya apa,i'onad'amente en los 
circulos pO'liticos, .quien debla sucederlo ·en la primer magis
tratura d,e la Repubhca. 

·La dificil situacion economic'a derivad'a de luchas internas, 
incesantes y de l'a guerl'a con el tirano del Paraguay, al haeer 
sentil' sus ·efectos sobre todos 10.3 ha,bitant·c.3 d·e la nacion con
juntamente con otro ' factores de orcien politico, ayjyaban la 
llama d·e est'a contienc1a. 

Un bando leyanto la candidatura de Elizalde, y otm, des
pues de vacil'acione.3, la f6rmnla Sarmiento-Alsina, formula 
que todavia se intento mas talrde modifical1: ·en su priml' l' 
termino, 'reemplaz'ando 'el nombre de Sarmient'o po.r el de 
U 'rquiza. 

Sarmiento, de~pues de hab,,~r desempeliado la Gobernacioll 
de San Juan, en la 'que sefialo su -esbadia por multiples ini
ciati vas de progrew y pOl' sus pleitos sobre abstenciones co·ns
titucionales con ,e1 Gobierno central, se habi'a auseutado a1 
-extranjero y de~de el alio 1865 representaba a la Reptlblicr.. 
anteel Go'biel'no ,de los Estado Unidos, en cuya nacion una 
de us Uni verid'ad'es, la de l.Iichigan, acruba de incluirlo en 
1a Ii ta de doctor·es pOl' sus senici>os a la causa de 1a edncacion 
.en America. 

Al conoeer la ·deslC1'nacion {;ontesto aceptando la candid'atu-
1'a y expresanc10 que su progl'ama ,estaba ·en la atmosfera. 

A pesar de haber present~do su advenimiento a la primel'a 
mrugistratllrta, desd,e yei-nte auos antes, ,en 1 4: a1 vegre ar de 
su primer vi<aje de Europa, epoca en que hizo repartil' pro
Jusamente en Ohile y en la provincias de Cuyow retrato C011 
esta original leyenda:~ ~DO'mingo F. a; lIm~':nto-TI niNlte 
coronel y futuro P.re ~ idellte de lla Republic:l. Arg~l1'tina», 10 
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inquida y emociona el c1esenvolyimi,ento del pIoceso electoral, 
inspirandolte inbel'eS1ante nobs en un cUfllc1'erno d.e a;punte' 
del vraje ,de regl'eso, ·en d que eSlboz'a us impr'esion.es, notas 
de las qu-e tomo como m'as sugerentes estc renglones: «27 da 
kgosto de 1868.~Hianme hecil1'O r.a'Cional y so~n'io lillS dudas, 
la iMe'rtidumbl1e clel exito fina:l que de:s'de el principio ha ve
nido dej·ando a.lgo po'r Ttesolv·er. Dura ya un lano oot,e aspecto 
.de ·l,as ,cosas. El V.3!POII' sigui,ente debia traer luz y aseY'lwa
'Ciones c·o{O'cluyenbes. Swli cle los Estad03 Unidos con esta 
:sombra por doelant'e». 28 de Agosto, ·escrita ,en 1\1'ontevidco. 
Amanece y -en 1'a cama mealudan Presidente electo. escru
tado, aprobado y clebid'amente proclamado. En prueba c1e ello 
me muestran el discurso d'e cllausura de la sesi'on pronun
ciadto por el venel'aJble c10·ctOT Ahina. Leolo y r1eleolo y saco 
en limpio, por su tenor, que se ihta ,elegic1o por Vicepresic1'ente 
a su hij'o kdoMo, nombll'ado clos vcc'c:s obj'eto elel discurso 
de cla'US'Ul'a. Sospeclbo que 10 he ido yo t'ambioen, por aiiadi
c1ura, por la alusi6n a los magistr:ado c1e que e habra al fin. 

i no l{) 'hubi'era "ido, bab'1a'l'ia en singul'ar -el ma'gi,strac1o mi 
hijo Adolfo, con 10 que me tra'nquilizo». 

En posesion de }a Pl'esidenci,a, honr,a de"de la primera hora 
la majestuo a de la investidura, y en su discurso~mensaje hay 
una riqueza e intensidad d,e no'tas y un vigor en sus ideas 'que 
sus perc'epciones gravitan con ,el pod'er de 10 vivo y d'e 10 real 
al ser tran mitida:s. 

Pam ,eXiplicaJl'llios 'a este PI'esident,e, la quien 10 vemos en 
.segnida preocupar e con 1a misma atencion de gl~aves cnestio
nes institucionales qu'e de la subv·encion ,aescue1M, fundacion 
de bibliotecas 0 1a corr.stmccion de alambra-dos para delimitaT 
nuestroas pampas, preciso , NCO'rc1ar Ique esta fue la caracte
ristica ,c1te1 geni-o 'amCiriCiano; y aSL v,emo a Jdferson que con 
1a pro pia mamo 'que se cOllsfllgra 'a 1a inmorta1idad redadando 
e1 a'c ta d,e 1a independenci'a, 'e crihe cOlJlluuica;cioones a co'rpo
raciollies 'c:i.entifica , 'cO'lli-en1endo instTucci,ones sobI'e el mejo
ramiento de mlaquina agr-ico1as a ,estadi tas como Da,nicl 
,V;ebst,er, que ,compartian su tiempo entre 'la di1ucidracion de 
los arcluos pI'dblema' de la po,Htica. y la man'era de alcamzar 

,'el p E!'f'f.eccionamienbo de .arados y rraTl'arno :sus ensayos, con 
(;st08 ,entusiasmos: «Ouand~e'illpu:iie 1a mimcera de mi grande 
arado y oi como crlljian las raices y vi como desaparecian 
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los tronco,s ,en Ias pr()fundidacres d'el sui'co y observe Ic omo la 
uperfici'e queda:ba dle.sheclha y unida, senti mayor satisfaccion 

'»'01' mi obra, 'que la que nunca me fue dado experimental' ,en 
las grandes luchas parlamentarias de Washington.» 

EIn io:s p1rimeros dos me:s,es y medilO del ano 1868, su labor 
CL·:! gohernante Iquedo lex,t.eriori~ada ya en resoluciones sobre
la 'c.onstruccion de £errocarrilles, la Cl~elacion de un d-epart,a
mentJo t-opO'gr'afico, loa fund&ci'on CLe una ,e:scuela supe,rior en 
La Rioja, ,la ~L'evj.sion de un proy,ecto cle Ic odigo penal, La lapeT
tura al publico CLe las ,bibliote0alS de 10'S colegios nacio'llales, 1a 
mej,a:l'a ,CLel servicio ,de los corre'os, l'a creacion del Oolegio Na
ciona1 ,en San Luis, 1a fo,rllnaci{jn de una Exposicion dc Art-es. 
y productos na'crO'I)Ia1,es, len la ciud&d de Oordo ba; en medid,a:3 
encomendaCitas a asegurar la moralidad administrativa, fL 
apl'esurar ,La terminaci6n del ferroCiarril Central Argentino y 
('studiar nuev,as vias rerIleaS, de o'rganiz&r ,la estadistica gene
ral .de las Adul3Jnas y lej,Clrcit.a:r en toch su 1atitud el clereciho 
de patronabo, ordenando 'que ,en 10 rs'Uc,esivo s'e cump1iera c'on 
1a aplicacion de las leyes de Indias, len cuanto ,dispo'llle 'que Las
C'anOOljias en las igLesias 0atedrales s,e proveY8'l,an no pOl' favor 
o infiuenci1as, sino 'pOIr c'oncurso y oposicion; va}e decir, aetos 
que p'or LSi solo Ibastarian para Uenar un perfodo ,compLeto. 

Intentar seguirlo dia pOI' dia, seri'a interminable y pal'a apre
ciaI' ,en conjunto la ubieuidad de e30S anos de gobierno, recQr
dare, 'que 'e o'cupo ,de ninos Iy d,e hO'Dlbres; de codigo:s y cle 
es ~,uellas normales y c{)lle'gios nacionaJ,es; e1e planes die estudios 
par,a est,os y p~a 'La ,ensenanza superitor del Derecho ,en la 
Univ,e,r3idwd de San Garlos; de or~aniz,ar ,el Qb'ervatorio as
tronomieo y el primer censo de poblacion, de que .se extendier: .. 
la red d'e telegr.afos que pusi,eroln al habla a vas distintas cin
daCItes de 1a Republi0a ,entre si yeo'll 181 extranjero; de formal' 
los institutos especiales en que hicieran su aprenc1izaje tec-
nilco los laspiJrantes la 'oficiale" ,de tierra y los marinos; que 
cuido Ide la ded',ensa nacionlal, llegand,o ,hastael detal1e dlel 
arma a usarse pOl' el soldado; de la innligl'acion, de 1a colo
niz,acion, n&v-e~acion cle rios y 'construccion -de puertos, que 
v'elo pOl' 'el credito fi'nanciero clel pais, senaland'o termino paT'a 
1a 1iquidacioncle 'laJs deudas pendientes de 1a confe.deracion ry 
,de 1a guerra del 'P,al'aguay, pr'oYey,endo al pago de mas de
tl'eint'a millones de peilos, como s'alc1'O de los gastos de esta 
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ultima; que 'alborc16 toc1os los problemas instituciona1es y c1e 
progi'eso social que ,e,.;;t,a:ban en c1elYa<te ell e'Sla hora, y 'que como 
cOTona:mi,ento c1ej6 as'entac1o 'el Gobierno n1wcional sohl'le alto e 
inconmovi,ble pedestal 'lil ,abrigo CLel wlza:m1ento diso1vente CLel 
{3auc1illo. 

Todobrotaba a un tiempo, con potencia de explosi6n que 
trae involuntariamente el recuerdo ,de edades antiguas, y 1'e
nueva la visi6n dd ,simbolismo de Hercules, con su maza en 
-una mana y un nino en la otra. 

Interrttmpenlo ,en su tarea estallic10s revolucionarios, y 
abre un pal'entesis para hacernos un bellisimo capitulo de 
psicologl:a ,argentina 'en un mensaj,e en ,el que, rem()nt3,nc1o's.e 
a nuestra 0l~ganizaci6'l1 primitiva, 'explica «como la comuni
dad del peligro hacia soldados a todos, y la victoria pres
taba autoric1ad al mas valiente 6 al mas listo en dar el grito 
-de alarma, atribuy;elldose a S1 mismo tit'l110s j erarquicos mi
litares y llegando a fLmc1ar gohiernos que tenian pOl' base 
{a fuerza; pOl' ca;.s.tigo, el degileHo sin formas de juicio; pOl' 
sostenec1ores, toc1o~ los instintos de mucillec1umbres ignoran
tes, que traen pOl' trwnsmision hereditaria la barbarie del in
cho reducido y del conquista;dor que se estableci6 'en las cam
panas vastas, y dej6 d,e vivir en "ociedad», a;gregando ,que 
<ning'un Estado puede substraerse .a las calamidades publicas 
con que 10 sorprenden de vez en cuando ,causas lejanas que 
vienen de largo tiempo obrando, y que, aS1 como los Estados 
Unido,g experimentaron la mas desoladora guerra civil, a cau
sa de haber introducido sus padres, t1"es siglos antes, el t1'a
bajo de lma raza esclava, los argentinos, a menos de aceptar 
1a ba1'baTie y el mas 'espantoso 1'etroceso, tenem:os que lucha],' 
con nuestros propios hermanos, porque los primeros habitan
tes de este pais eran salvaj'es, y mezclandose a nuestra esti1'pe 
europea, Ie inocularon la sumisi&n del barbaro 'a sus caciques 
y caudillos, sus propensione,s a la destl'U0Ci6n, .gu pl'escinden
cia indif,erente de las formas de gobierno moderadas por le
yes y usos civilizados». 

T1'aslad6se a C6rdo ba a inaugural' la Exposici6n N acional, 
cuya formaci6n habla decretado, y en su himno soberbio, can
tando e1 trabajo y 1a 'enel'gia, aparecen tambien voces de 
sang>ri'EID'iJa 'l'ewlildiaid c'ont:r>a 1:a .ign{H.'laIJIc.i:a y el ~Ibandono de 
un mill6il de brazos, ausent'6S de representaci6n en ese tor:" 
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neo, escribiendo con tal motivo est a nota vibramte : «Cuando 
he oido (y hace cuarenta anos que 10 vengo oJ"endo), el grito 
siniestro -de «j ~Iueran los salvajes unitarios !», 0 el -estrepito 
de caballos-en la Pampa, 0 el clamor de los que quedan arrui
nados, 0 'cl g'emid-o de Las vicbIDIas, me ha par1ecido oi-r en eSOi; 
desalhogQs de hIS pasiones, en -esos 113mento-s de las de81gl'aci1aB, 

un grito mas noble, mas justo: «Dadnos educacion y dejare
mos de ser el azote dte la civili,zacion!; i dadnos un hogar, y 
dejaremos de vagal' porIa inculta Pampa!; i dadnos una in
dustria cualquiera, y nos vereis a vuestro lado, creando ri
queza, 'en lugar de destruirla!» 

Y despues de esta inteIltSa jornada, a1 clausurar su Gobier
no, en -c1 ultimo mensaje dirigido a1 Congreso, 'liO satisfecho 
todavia de presentarle ese balance insuperable, Ie habla de 
10 que es WIln ul'gente hacer para asegurar solidamente la 
nueva era comenzada, Ie subraya la fa,lta de una politica exte
rior, 'expl'esando que, si ·de la America del Norte salio el gran 
principio de la tolerancia religiosa, que adopto al fin el mun
do y ·que ha restanadoel reguero de santgl'e que la human i
clad del'ramo durante si-glos, l. pOl' que no podia salir de la 
America del Sur la supresion de la guerra en las relaciones 
reciprocas entre los nacientes Estados 1, recordando que ha
bia propuesto al Gobierno arg-entino, como ministro plenipo
tenciario, ha oole-bra,cion ClOn 100 Estwd{)s Uni,dooS de un tra
tado en que se eligiera de antemano un tribunal para juzgar 
cualquier cuestion que se produjera. 

Nada escapo, pues, a la atencion y cuidado de este Pre, 
side-nte despierto siempre y siempre vigilante de las necesi
dwes de la RepubliC/a, como los COlli/ules roman os de la epo
ca clisi-ca, y ning6n mandatario argentino sintio y tradujo 
tan inten-samente las solicitaciones de esos nobles institutos 
que, segun lla expresion de ~r de Oolll3rd, c()nstituyen 
la pol'cion divina del arte de gobernal'. 

v 

Iia leyenda antigua completaba con el prodigio y la fabula 
vida de sus heroes, asi como los historiadores, seg6n nos re
nere Plutarco, llen3Jban sus descripciones, poniendo en los 
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extremos de los paise. cona-cidos 1eyendas C'omo esta: «De aqu'. 
&delante no bay sino arenales falto de agua, pantanos impent'
trables 0 bie10s como 1 de la Escitia». 

La vida rebosante de bazaiias del nuestro no solo excluye , 
1a fabula, sino que excede la narracion; porque aun ana en. 
1813 colilli8JS p3Jid'8JS del pals de 1as sombrru5, si, c'omo 10 deda 
el poema griego, los muertos siguen haciendo 10 que antes : 
hacian: )Iinos, dictando sentellcias; Aquiles, ·esgrimiendo sus ', 
arm as; _<\'gamenon, empuiiando su cetro; nuestro beroe, ...,iem-
pre in-fatigable, continuara dialogando con Jefferson y Fran
klin, sobre libertades y derecho., escuelas y ta11eres, maC}:ui- 
nas e i·ndustrias. 

Y, S1 las leyes que gobiernan a los pueblos nacen, 'egun la : 
expresion de Spencer, en parte, de las costumbres transmiti- 
das por muertos vulgares, en parte, de la voluntad de vivos , 
eminentes, mezclandose ·estos elementos en proporciones va- · 
riables, hagamos votos porque 11egue cuanto antes la hora en' 
que el pueblo argentino se liberte del influjo de vivos y 
muertos vulgares, y habra adC}:uirido, entonces, valor phmo . 
esta bella frase que la muerte de Sarmiento in pir6 a un '!lO

Me ptlriodista: «Sarmiento ide&l, puede mas en la tumba que · 
en el mundo). 

Discurso del doctor Marcial Quiroga, en la F acult ad de Medicina. 

Seiior decano: Seiiores prof.esores: Senoras y seiiores : La 
Repll,blica entera esta de pie engalanada como en los dias de 
SllS mejores glorias para solemnizar un gran acontecimiento 
del continente udamericano: el centenario del natalicio de 
un gran ciudadano, de un hombre cuya vida entera fue con
sagl'ada al ·engl'la·ndeci'l11ie'IJto matell'ial e intoelectual de 1a 
Nacion. 

Domingo Faustino Sarmiento, consagrado ya por 1a poste- 
ridad contemportmea como U'IJO de los pro ceres mas preclaros, . 
supo legarnos una herencia grandiosa de bene£cios materia
les y morales que el pudo conquistar en cada una de las eta-
pas de su vida y que hoy forman 081 pede.stal de su gloria 
inmarcesible. 

Seguirlo en cada una de sus eppcas, citar las innumerables -
lecciones que brotaba'n de su cerebro privi1egiado, manantiar 
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inagotable de luz y de ciencia en medio del oscurantismo de 
-1a epoca, seria como pl'etender ago tar el Oceano a fuerza de 
.aprisionar las olas que levanta la tempestad. 

Dejemos, pues, it ot1'08 loa t.area de narl'ar su vida, que ·e" 
1a vida d~ tres cuartos de siglo, de esta gran Republica. 5. 
cuya grandeza contribuyo con los destellos de su iluminada 

-jnteligencia it cime'lltar en base de amalgam a indes tructible 
--el lugar que hoy oeupa en el concierto universal de las na-
ciones eivilizadas de la tierra. 

Un ex Presidente, notable orador y estadista, nacido en 
-ese pedazo privilegiado de tierra argentina donde las inte
ligencias exuberant-es surgen en abundancia como las flores 
-en sns jardines, decia un dia hablando de Sarmiento; «que 
asi como una casa que caen sus techos ·descansa ·sobre sus 
.cimientos, asi Co~lO un arbol que caen sus hojas "ive de sus 
' raices, asi todo gobierno honrado, leal y progresista deb e in. 
pirarse, sino -en los CO'nsejos, en la historia 0 el recuerdo d·~ 

-la tumba d-e Sarmiento». 
Dejemos it los gobernantes, a los politicos, it los estadista: 

que se inspiren en el monumento civilizador de la historia 
de su vida, y vcamos como 'surgio eSla chllipoa doe luz incande~

cente que desde simploe maestro de escuela al aire libre en 
las asp·eras serranias de San Francisco del 1\1onte de Oro, ell 
San Luis, se transforma en un Horacio Mann de este conti
nente, se agiganta hasta convertirse en la mas poderosa y 

Drillante constelaci6n de nuestro mundo intelectual amer;
·()ano. 

Se 1]a conservado como una l'eliquia un cuaderno manus
crito en que el maestro de la Escuela de la Patria, en San 

-Juan, el primer desp-ertador del alma de Sarmiento, hab!a 
' reunido sus mejores lecciones para su a1umno predilecto, 
para el que a la e'dad de siete alios era procla.mado l)l'il1ver Ci11-

dadano. 
- La primera pagi'na del dichoso cuaderno es una leccion de 
geografia y dicoe; 

TRAT~DO DE GEOGRAFIA 

Lecci6n 1,a 

- «La tierra esta inmovil en medio del firmamento' 10 prue
'ba; primero, -la visibilidad exacta de la mitad del firmamento 
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-sobre el horizon te en Cl alquier parte que estemos, de ~;uerte 
que ruando una estrella se €ncuentra, si esta tien€ alguna 
perfeciamente 0'Puesta, aparece en el mi mo momento su con
traria. 

Lo prueban, adcmas, los eclips·es de luna cuamdo acaecen 
en pI mi mo horizonte, porque en el tiempo queel sol €sta en 
€1 naciente, la luna directam€nte en oposidon a I'll, luego al 
punta -e entra. 

Finalmente, 10 prueban much as obsenacio'nes a tronomi
cas que de ningun modo se engailan wando suponen la tierra 
€n medio del firmamento». 
- He ah1, senO'res, una muestra del raciocinio sin a'Suntq, del 
barajar 'palabras ingeniosas y sin sentidQl, de aquella quimera 
zumbando en el vacio de la eseoHistica que ensenaba cientifiea
mente la igno'l'ancia! 
. He alli 'el punto de partida de la prodigiosa inteligcncia de 
Sarmiento sin men tar los «librotes abomina,bles», oCOoIDO e1 los 
)lamaba y que dev@aba al salir de la escuela. 
. El fenome,nOl de perseverallocia de un cerebro mantenido COllS
tantemente en accion, atento siemlpl"e a todos los rumores de la 
lmmanidad, aSiimilando e todo y acrisola,ndo todas lias ideas 
para refundirlas y someterlas a su ,prop.io criterio, no es menoo 
asombroso que e1 pra.eedimiento de Descartes que no admite 
nada como ecmprobado sin someterIo a prueba. 

El espiritu de Sarmiento elevallodose .de aquella lIl'wa de pre
tenciosa ignorancia de la epoea ipara llegar al criterio cientifi
.co, no e menos mel"itorio que el espiritu de LO'rd Bacon de 
Yerula.n, creando e1 organa nuevo de la logica fecunda de la 
experiencia y de la induccion. 

Sin haberse aC8!ntonado en ninguna especialidw del conoci
)'ll.iento humane y habiendo abarcwo tOldo 10 que pudiera SemI' 
a la redencion de Stl patria, que desp'eroo.'ba con la indepen(len
cia politica, in lograr sacudir las cadenas del oscurantismo 
secular, puede afirmal'se que noingUn espiritu en su siglo y >cn
tre illosotros, ha ido mas profundamente cientifico que el de 
Sarmiento. 

EI ~e ha oeIevado a si mismo desde aquella desnudez y miseria 
intelcctlual, y en sesenta ailos de duro batallar ha elevado a su 
palS a Ia altura de eivilizacion que n os enorgullece legitima
ment'e a los de su mas proxima posteridad. 

8 

~---------------------~ 
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El ha mdo el gran pr()pagandista de todas las ideas benericas 
en un volcan de escritos desparramaJdos en lava <C8Indente, que
fuese fecundante y hemm.ca, y siempre 1as ideas de Sarmient·) 
parec~arn suyas y geruales pQlI"que eran el producto de su inten
sa meditaci6n, del trabajo de su cerebro que refundia con Cl'j

terio cientifico que se llama buen sentid'O, las verdades y las con
quistas de la epoca. 

I. Que lago estagnante de agua sin vida seria nuestro pais, sf 
Sarmiento no hubiese ~divin'ad'O que la base de la Republica SOll' 

las eleociones y que es necesario ante todo educar al sobemn'O't 
I. Cual seria el a;traso de la 'educaci.on nacional si el no hubiere 

apelooo a la introduccion de cerebros cultilVados con l~ maes
tras y maestros n()rteamerican'Os que han cambiado la cerebra
cion -argenti,na ~ 

I. Que concepto se tendria -de nosotros en el mundo-, si el no 
hubi'ese Hamado a Burmeister para claS'ificar los tesoros de do
cumentadon prehistorica que nos han revelado los detentorB 
de l'Os origenes de la creaci6n: si el no hubiese Hamado a Gould, 
OUYOiS enjambl'es de estrellas clasificadas forman una corona de 
gloria a la memoria de Sarmiento ~ 

Cuando el genial presidente exclamaba en la Universidad de
COl'dQlb-a entre el aula de teologia y la de quimica: «Esto ma
tara a aquello», proyecooba hacer venir una le~ion de sabio:;,. 
los Lorenz, los Brakenbudye, a la Facultad de Ciencias Exac-· 
tas, que han hecho de la vieja Universidad escolastica una Unj
versidad de cClnc'cimientos universales y ha hecho crear otras 
de su -estilo y removerse en sus fU!ll.damentos toda la trad~ci6n 
inco,nm'Ovibl>e de nuestra herencia y de nuestra barbarie de ra
zas en conflicto. 

i. Que seria de nuestro ejercito y armlada, si Sarmiento no hu
hiese sometido en sus esou,elas tecnicas a la disciplina de la cien
cia la cO<llcienma indisciplinaida de Ie'S 81venturer:s de gloria qu;}
fueron nuestres soldados 7 

Gombatioent,e audaz de tod-a rutina, e'ra, profundamente res
petuO' 0 de toda cl'ecncia y def.ensor de '11a libertad de con
ciencia de sus mas encarnizados eonemigos, y creia que hast.a. 
la religion eI3 usceptibJ.e de uavil'Jar sus impetus y sus in
ir'a'll'si~encias con el deslarroHo d'e la in'teligencia y fund6 
10s seminari'Os -eclesi-asticos que (loebieran p1mpoTCionar un. 
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dero Ili3iclonal ilustrado y~ que oel patrolliato nos d{lf.endia de 
1a in'tromision de pl'e1ados sin patria. 

Reco1"l'ed con la mil"31da nuestro'S c'am'P'OIS Y nUeSDIlaS ciudades 
y de todlas parbes surgman monumenoos del ,espiritu civilizooor 
del que pal"ecia loco a fu,eT~a de adivIDtIDr las gl'8:ndes c'onse
cnenci,as de l'a apEoociron de las cien'Cias a las coStas <1e 1,a 
vidla. 

i,iQuando 'e hUlbiel'a cOIllS'eguido distritbuiT equit.ativam{lntJe 
1a tieTl'a de manel'.a a dwr a cada uno su lo1ie legitimo de 
t·erI"eno l,a:bl'abloe a que nos ",amos ,enC!ami,n3lndo? 

i,Onl3.nd'O se hU'bi-eTa conv'ertido l'a gan3lderia en ~gri cultura 1 
i"Cuand·o se hub1.el'a ~b01ido 'el paswporte y 'l'as adua-nas in

teriores 1 
i, ICuan(f.o se hubi·ernn adoptado cod'igos y &e hubiera adlQP

tado una constitucion politilc'a con su preci'os·a jurisplI'ud,:mcia 1 
i,iQuand,o ~e hubi'er.an 1all'~a'do f,eITocla.rri~<8sen ·el desierto 

para poblarlos y crear el producto qlue han de conducir antes 
dd pob1acloT mmmo 1 

t Cuando se hubier3ln realizado en nuestro pais mil mejoras 
qU<8 hoy nos paree-en vuLg.al'les, si la logicoa ci'entifica y .el ba
tallar entmia 'ta de Sarmiento no las hubiese implantoad,o en 
las conciencias antes del llegar de 131 hora de 8(plicarlas 1 

kqui, 'en ·esta F1aculta,d de M,e'dici'lla, tenemos uma deu<1a 
especial de gratitud 'contraida c'on Sarmiento ,el dioa memorable 
en que inwntamos .agI'legar nllestra voz oal concierto univeTsoal 
en honQlr die Darwin. 

Apelamos los jov,enes 'al maestro de ma'estirOS argentinos 
para homl'lar l~ figura del gran sabio de lots ti·empo.s mode<rnos, 
sin im3lginarnos que el 31ncilano de ml3,s .d'e se1ientJa lan'O.s habia 
de IT3ICoernos una .evo'Coacion gl'andio:·a d'el lorigen de los mun·· 
dos, d,e lias r ,esulbantes <1e 1a histori>a, de Las cOllS{lcuenci31S 
futurals de Las nQlv,edosas {)Ibservaci'ones d'el nlatuIlalistn. 

i Cuan grand·e ·estuvo Swrmiento! 
i Que magist:roales pinceladlas! 
i Que cuadTo estupenao! i Que inmensidad de horizont·e.~ 

>abiffl'tos a nurestTias miradas ,atonitas ! 
Era un super~ho'lll'br,e que tuviera 'ant{l 8U ,examen los mun

dos y los ti·empolS ! 
No es la foja iomnJensa de servj.cios de S3Irmiento la qlle in-

1Jentarla 'enum erar ,en ·esta ocasion y tampoc'O me 'atreveria 
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a entra;r ·en lid d·e entusia.stas ditirambos con los ·elocuent€s 
panegirist.as 'que t·anto Icomo yo sienten rebullir ,en su alma el 
alma de Sarmiento. 

La,s metaioras admirativas estan agotadas, y un auditorio 
pens ante requiere una exposici6n analitica que no me atrec 
yerla a e bozar entre 1M breves lineas de una conferencia. 

El asombro que produce el conjunto de una existencia tan 
llena de' acci6n y de pensamientos, se traduce calificandola 
de genio, como si el de Sarmiento fuese un don divino extra
hnmano, que to do 10 adivina e si·n esfuerzo y sin estudio. 
Es una explicaci6n, pero insnficiente. 

Un testigo de su vida, el autor de «Sarmiento anecd6tico~, 
relata que un isleno que habia plantado una vina siguiendo 
.em consejo, se Ie quejaba de que los pajaros Ie comian toda 
]a uva. «No ha plantado bastante, Ie replic6; hay que plan
tar tanto como para que coman los pajaros y para que Ie al
cance todayial), y agregaba que el mismo' necesitaba plantar 
y pbntar mucho para que los pajaros de las envidiosas de
mocracias se comieran su parte y algo Ie quedara. 

Plant6 y sembr6 sin tasa y sin medida durante toda su 
larga existencia, ese sediento de gloria que no pens6 sino en 
la gloria a largo plazo sin cuidarse jamas de la opini6n del 
momento, cambiante y voluble. 

La sed de gloria tributada porIa posteridad de una gran 
naci6n 1al como ella habia sonado y contribuido a crearla, la 
per'everancia heroica que ningun contraste podia abatir, he 
ah1 cl motor inicial de su fuerza. 

En cuanto al secreto de su acierto, de la visi6n certera de 
las cosas y acontecimientos contemporaneos, asi como la adi
yinaci6n admirable ·de los arcanos del porvenir que 10 asimi
iaban en muchas ocasiones a un profeta, no es bastantel::t 
eX!plicaci6n que encierra la palabra genio ni la de super
hombre. 

Es necesario saber ademas que Sarmiento era un lector 
infatigable, que estudiaba constantemente, manteniendo S11 

cerebro en continua ebullici6n, sin reposo, sin cansancio, y 
([ue para el se ha hecho la definici6n de genio como una larga 
pcrseverancia. 
. Sarmiento podia contestar ·como Newton, que habia lle
gado a la teoria de la gravitaci&n pensando siempre en ella. 
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Dotado de una organizaci6n fisica, en perf.ecto equilibrio _que 
Ie . permitia llevar jovial y alegremente . tareas int>electuale. 
que anonadarian a muchos, librado POl' elacaso a su autodi: 
dactica, sin aulas nl catedraticos para ahorrarle los penosos 
preparativos de los resultados cientificos, obligado pOl' decirlo 
asi, a vivir de su propia substancia intelect)lal, su perseveran
cia y su fuerza de voluntad ind6mita3, para ejercitar sin tre
gua su propio raciocinio, Ie condujeron a la mas valiosa ad; 
quisici6n que pueda envidiar el espiritu humano, la facultad 
de exame'll. que induce y deduce pOl' consecuencias 16gicas de 
la cadena de los he:;hos visibles, sus origenes y sus resultados. 

He ahl porque me he atrevido a aseverar que el gran ce
rebro de Sarmiento contenia el espiritu mas profundament e 
cientifico de la epoca, el que rebuscaba las causas detras de 
las apariencias, el que hallaba las consecuencias 16gicas de los 
sucesos y el que decia la vel' dad como el experimentador la 
dice, sin contemplaciones para el sujeto del experimento, Si'l1 
c61era ni tristeza, con la serenidad augusta de la vel' dad pura. 

Quizas pueda hallarse dentro de esta definici6n sucinta de 
la organizaci6n cientifica del intelecto del gran argentino, e1 
secreto de su casi infalible acierto, de la multiplicidad de su~ 
conocimientos, del manantial colosal de ideas que ha despa
rramado con la prodigalidad magnifica de uno de esos es
tuarios soberanos que los antiguos personificaba·n en dioses 
bienhechores. 

Agregad a las nobles tareas del vasto intelecto, el arnor hu-' 
mano que era BU definici6n del patrioti mo, su sed inextiongui
ble de gloria, entre una posteridac1 cultivada hast a hacerse dig~ 
na de apreciarle. 

Oidie ahora a. el misma<: 
«Aunq-uoe nuestva alma sea inmortal, la vida en los estrechos 

limites que la naturaleza ha asignado al hombre es pasajera, 
pera la especie se perpenla hace mil siglos: dejando tras si, en
tre el humo de las generaciones que se disipan en ei espacio, 
una corriente de chispas que brillan un momento y pueden, se
gun su intensidad, convertirse en luminarias, en llama viva, 
en rayas perpetuos de Iuz que pasan de uona a otro generaci6n, 
y se irradian de un pueblo a otro pueblo, de un siglo a otro si
glo, hasta asociarse a todos los pragresos futuros de la socleda(1 
y ser parte del alma humll.na.» 

~---------------------~ 
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«Hay una inmoctalidad que se ad'quiere -por el genio, la ab
negaci6n 6 el soorificio, pudiendo extenderse segUn la perfel!
ci6n 6 influencias de toda la tierra, a un siglo, a todos los q~e 
Ie sU000am mientras exista la raza humana.» 

Senores: Poseernos los argentinos en Sarmiento un bien in
calculable, uno de esos luminares de gloria. 

Que ilumine nuestras hOl'las aciagas y que levante nuestros 
corazones abatirlos! 

Y para vosotros, j6venes estudiosos, :hago fer>Vientes votos 
porque en patriotismo y arno-r a la vel'ldald, siernpre sintais re
bullir en 'vuestra alma el alma de Sarmiento! 

Rn rJ cmtranjcr(l--En Paris, el dia 3 de Abril, se rea
lizo una fiesta y conferencia en homenaje Ii Ia memoria 
de D. Domingo Faustino Sarmiento, en el gran salon de 
actos publicos de la Sorbona. 

A las 5 de la tarde el ,salon se encontraba completa
mente Heno de una concurrencia s-electisima, entre la 
que se notaba la colectividad argentina en masa y mu
chos hombres de ciencia y de letras franceses que con
currian con su presencia a honrar el homenaje. 

Presidio elacto el ministro argentino, senor Enrique 
Rodriguez Larreta, ,acompanado del c6nsul gener,al, se
nor Llobet, del ,secretario de la legaci6n, senor Zavalla, 
el senor Leopoldo Lugones, el decano de la Facultad de 
Medicina y vicepresidente del Consejo Universitario, 
doctor Louis Landouzy, y varios academicos y profeso
res de la Universidad. 

M. Landouzy abrio la sesi6n en nombl"e de la Acade
mia y por ausencia del presidente M. Liard, manifestan
do que la institucion habi,a querido asocial"s-e al home
naje tributado Ii un gran hombl'e arg'entino en prenda 
de los sentimientos de alta estimacion y profunda sim
patia que han unido siempre Ii las dos republicas. 

En seguidael ministro senor Rodriguez Larreta de
dico en frances algunas palabras de agradecimiento pa
ra la instituci6n por el alto honor que tributaba Ii los 
pl"esentes al asociarse al acto con la concurrencia del 
Consejo Universitario. 
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Dirigiendose luego a los oyentes en espanol pronun
ci6 un largo y hermoso discurso lleno de frases vibran
tes de patriotismo. 

Dijo que es justa que 10<8 arg'entinos en todos los pal
ses del orbe se ·asocien a los homenajes que tributa la 
Republica a uno de ·sus mas grandes ciudadanos, ha
ciendo desfilar ante su estatua innumerables niiios con 
cantos de hosanna a su memoria. 

"El mejor homenaje en tierra extranjera es alabar 
sus obras en el augusta recinto de la Sorbona, de donde, 
al par de la luz de la ciencia que irradia hacia el uni
verso, se iluminara la figura del gran luchador contra 
el prejuicio, la superstici6n y la ignorancia ". 

Con esta idea desarrollada en hermosos periodos de 
Teal elocuencia termin6 su discurso ·entre los aplauso;:; 
calurosos de la concurrencia, dejando la palabra al se
nor Leopoldo Lugones. 

El conferencista disert6 sobr'e las obras de Sarmiento 
con la fluidez y erudici6n que Ie es habitual, leyendo 
diversos pasajes de la producci6n del escritor y algunos 
capitulos de su libro ultimo. 

El senor Lugones fue igualmente muy aplaudido y 
felicitado por la concurrencia. 

"Le Temps" ha publica do un conceptuoso articulo 
sobre Sarmiento y los festejos a que ha dado lugar ·el 
homenaj·e rendido a su memoria en la Sorbona. 

En La Plata-Los festejos que tuvieron lugar :en La 
Plata han sido los mas importantes, por haber dispues
to el Gobierno de la Provincia que el aniversario se con
memoras·e el 3 de Abril. El programa de los festejos, 
preparado por una comisi6n especial de la cual for
maba parte el doctor Rivarola, consisti6 de los siguien
tes numeros principales: 

1.0 Calocacion de la piedra fundamental de la estatua a Sar
miento, a la entrad'a 'del paseo del 'bosque, con asistencia del 
gobernador, autoridades e invitados 'especiales. Duroote el ac
to, rinclieron los honores reglamentarios tropas del ejercito de 

-------~----~--~----~ 
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mar y tierra, e1 batall6n guaroia de carceles y la gendarmeril) 
volante. 

2.° Himno nacional por las bandas de musica y una orquesta 
de 40 profesores. 

3.° Discursos del ministro de gobierno, doctor Nestor French, 
y del presidente ,de la comiEli6n, doctor Enrique Rivarola: 

4.° Himno a Sarmiento por lOiS alumnos de las escuelas, bajo 
la direcci6n del profesor Serpenti,ni. 

5.° Distribuci6n de plaquetas conmemorativas. 
6:°' Desfile de las tropas frente al palco oficial. 
7.° Acto publico en el teatro Argenti,1l'o. 
ito -Lunch en la 1\'flunicipalidad. 

El 3 de Abril, a las 3.30 p. m., se efectu6 la colocaci6n 
de la piedra fundamental del monumento a la entrada 
del Bosque. , 

Mand6 las fuerzas militares de tierra el teniente co
ronel Alvarez y las navales el teniente de navlo Oa-
bello. ' 

EI acto de la colocaci6n de la piedra se nev6 it cabo 
en la siguiente forma: 

Himno nacional por las band as militares. 
Colocacion de la piedra fundamental, subscribiendose 

inmedjatamente el acta que levant6 el escribano don 
Antonio .J. Marquez. 

Se utilizo una cuchara de plata con la siguiente ins
cripcion: "Oentenario de Sarmiento-Ley de 21 de Fe
brero de 1911-0010caci6n de la piedra fundamental 
de ,su estatua. Siendo gobernador de la provincia e1 
senor general Jose Inocencio Aria-s-La Plata, 1.0 de 
Abril de 1911". 

Discurso del presidente de la comision, doctor Enri
que E. Rivarola. 

Discurso del ministro de gobierno, doctor Nestor 
French. 

Himno it Sarmiento pOl' 50 profesores de orquesta y 
200 voces de los alumnos, bajo la direccion del maestro 
Serpentini. 
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Desfile de las escuelas en numero de 2200 niiios. Asis
tiero~ los alumnos de las escuelas comunes 1, 2, 3, 4, 10, 
12, 13, 15, 16, 18, 20, 29, 37, 69 Y complementarias 1 y 2. 

Formaron tam bien las fuerzas provinciales comp-ues
tas por los batallones del cuerpo de bOJ1?beros, vigilan
tes y guardia de seguridad. 
D~stribuci6n de 5.000 plaq~etas conmemorativas. 
A las 8.45 p. m., velada literaria y musical en el teatro 

Argentino. 
E1 programa de esta velada fue e1 siguiente : 
1. Himno nacional, orquesta; 2. Sarmiento, pOl' e1 presi

dente de la comisi6n, doctor Enrique E. Rivarola; 3. a) Ca
vatina de RaU, y b) AUegro de concierto de Vieuxtemps, pa
ra violin, por e1 senor F. Catte1ani, con acompanamiento deo 
orquesta; 4. Discurso por e1 preside·nte de la camara de di
putados de la provincia, sefior Arturo H. l\Iassa; 5. Variacio
nes sinf6nicas de Boeh1mann, para violoncelo, pOI' e1 sefior C. 
Marchal, con acompaiiamiento de orquesta; 6. Discurso, por 
e1 director general de escu-elas de 1a provincia, doctor Jose 
M. Vega; 7. Himno al centenario, de Cattelani, coro de nifias, 
banda, fa.n.farra, tenor solo (sefior Luis Cione) y orquesta. 

Orquesta de 50 profesores, dirigida por el ma;estro F. Cat~ 
telani. 

Despues de la velada bubo recepci6n en la municipaliclad. 

LOS DISCURSOS EN LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA 
DEL MONUMENTO 

Discurso del doctor Rivarola 

«Romp em os la tierra, interpretando la voluntad del pue
blo de 1a provincia d-e Buenos Aires, exprcsada por sus repre
sentantes constitucionales, para poner la piedra indicadora 
en el sitio en que se levan tara la estatua de Sarmiento. La 
ley dispuso honrar la memoria de este pr6cer de la civiliza
cion argentina, y entre los medios diversos que la costumbre 
de los pueblos impone, c1esde tiempos remotlsimos, ninguno 
alcanza magnificencia mayor en el homenaje ni duraci6n mas 
largaen el recuerdo, que 1a estatua en que los hombr·es de 
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un siglo tra'll'smiten a los siglos del futuro el mens·aj·e de su 
reconocimiento y de su veneracion pOI' los grandes s<ervidores 
de la patria. 

Los pueblos de lao leyenda homerica se comunicaban en
cendiendo de distancia en distancia hogueras cuya lumbre 
pasaba por sobre el negro lomo del mar y saltaba la montana 
misma; y en forma semeja'nte, una generacion transmite a 
otra por sobre el mar silencioso del ti,empo, por sobre la mon
tana de los sucesos humanos, la admiracion que ilumina y el 
·afe·cto que caldea la gloria, la gloria de los pensadores y de 
los heroes. 

Somos un pueblo nuevo con una historia reciente. Oimos 
todavia los arrullos de nuestra iIllfwncia, aTl'uJIos de dianas 
triunfa1es, mezclados al estrepito guerrero; sabemos de que 
borrasca fue mecida la cuna de nuestra deanocracia, que som
bras de anarquia, negro presagio de sangre, v·elaron el sol; 
y en que noches de tiranias caimos envueltos, como si bus
cando la civilizaci'on, pod'erio, riqueza, h'1lbiesemos errado el 
camino, en dla tormentoso, y entre polvos y relampagos y 
bajo la nube pronta a romperse, rodabamos al precipicio si'n 
fondo. 

Nuestra revolucion y nn-estra indep·endencia tuvier·on sus 
proceres: e1 hombre eminente en la accion s·e destaca so,bre 
el fonda de las delibemciones tmmllituosas de Mayo, y des
cuella -en lias campanas militares, revelando valor, genio y 
fortuna. La organizacion nacional tambien las tiene. La 
a ccion es mas ruda, exige mayores esfll'erzos, sacrifi-cios, me
ditaciones, porque es mas dificil encaminar los primeros pa-
80S de una republica que Hbrar una batalla y alcanzar vic
toria. Rebelarse contra U'll orden de cosas y dar en tierra con 
el, es mil veces mas sencillo qn-e reconstrnir sobre las minas. 
Derrocar al virr-ey y concluir con la domina cion espanola, 
costo al pais menos sangre, menos desgarramientos dolorosos, 
que poneI' en vigor y cumplir una constitueion para las pro
vincias unidas del Rio de la Plata. 

El proposito de con..stituir la union nacional y consoli dar 
]a paz interior, expresado en todas las asambleas, no encon
tr6 realizaci6n en la vida; y los tratados interprovincial-es de 
paz y de amistad tenian su correspo<ndiente, sobre la pampa 
deswrta, en el grito sanguinario de la montonera y en el 
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alarido aterrador deel saflvaje. Tener una constituci&n definiti
va, no fue para nosotro.s estar constituidos; la historia poli
tica desde el 53 hasta la fecha no es si·no controversia y 
·choqu~, 10 mismo en los parlamentos argentinos qu~ en las 
acciones de armas, en la paz como en la gu~rra, concurriendo 
a mantener ~sa lucha formidable, durante largo tiempo y en 
todo terreno, ~l pensamiento del estadista, el brazo del sol
dado y la elocuencia del tribuno. 

En la masa humana como en la del globo terrestre hay 
cumbres y hay valles, y entre los hombres, como en la cordi
llera, ni ~l vane existe sin la Ciumbre, ni esta sin aquel. Los 
pueblcs en el trabajo como en la guerra triunfun 0 caen ven
cidos: es su sudor el que fecunda la tierra, es su sangre la 
del sacrificio; pero e.s tambien el pueblo valeroso quien en
gendra el heroe, y la masa popular la que arranca de sus en
traiias al hombre de genio, qu'e no es IlIl fin sino ·el punto de 
la nube en que la cmspa cobra la luminosidad del relampago. 

Nuestra revolucion y nuestra independencia tuvieron sus 
pro ceres, sus hombres culminantes, el Mpiritu superior de 
sus estadistas, la vision clara y l'a intrepidez de sus generaLes; 
pero, tam bien tan descollantes como aqueHos por el ta,lento 
y tan esclal'ecidos por sus servicios a la patria, tuvieron sus 
proceres las luchas por rnuestra organizacion, cuando del s·eno 
de la democracia surgia el regimen representativo £ederal. 

La organizacion aparecio primeramente en la letra que en 
los hecfuos. Nuestras leyes van delante de nuestros pasos; 
la legislacion argentina ha alcanzado siempl'e su nivel supe
rior al dee los hechos; y esto que mas de una vez ha sido sefia
lade como un defecto, cO'nstituye una gran cualidad. Nuestras 
leyes han marcado su rumibo, poniendo en alto sus miras y 
si hemos alcanzado algo medianamente bueno, ·es porque no·s 
hemos propuesto algo muy superior. 

Heroos tenid·o grandes sonadores, y ~ dlos la gloria de las 
mejores jornadas. Pero alcanzar una patria unida, fuerte, 
respetada dentro y £uera del territorio, es rnecesario sonarla, 
'es necesario presentirla; creer en la patria, porque si no ,esta 
en nuestro pecho, no estara en ninguna parte. IJa patria es 
sentimiento, antes que todo. 

Un ideal alumbro el camino y estimulo la accion de Sar· 
mien to: el ideal d·e la grandeza argentina; y lanzado en pos 

~~--------~~---------~------------
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del ensueno, con la conciencia de la propia fuerza, esgnmlO 
S11 pluma de periodista y de escritor 'que fue en su mano idea 
armada, civilizo educando a los nino's y encaminando a los 
pueblos, poniendo ellibro en manos de aqueHos y predicando 
a estes ·e1 6dio a los til'anos y a los despotas, el amor a la li
bertad y el amor al orden, el trabajo en que puede el hombre 
fun dar su independencia personal y las nacio-n'es su verda
dera fuerza; llevo sus ideas al libro, y como todo era grande 
en su alma, €I libro, llamese «Facundo» 0 «Recuerdos de Pro
vincias», ocupo en las 1etras argentinas el lugar de verdadero 
monumento, admirado pOl' su beUeza literaria, venerado pOl' 
su alta finalidad semeja-nte a esos monumentos del arte an: 
tiguo en que la linea intensamente sentida, despli-ega a los 
asombrados ojos del viajero el vuelo del .espiritu de una raza, 
capaz de engrandecer, a golpes de cincel y desbeUos finales; 
la dura y aspera entrana de la piedra misma. 

Sarmiento tenia el poder superior de exteriorizar senti
mientos e ideas, y de ahi quiza qu.e a los hombres de su 
tiempo apareciera comb -eXlcesiva conci·en-cia de loa pl'opia 
persoll'alidad, 10 que no ·era sino el don llIatural del espiritu 
que se muestra t-al como es en todos los moment'O , r·evelan
dOLEe el gesto en 1a pal-abra, en e1 verbo f ecundo que moldea 
sin fatiga y mruravillosamente la in0cs'ante el'a·bolJ'lacion del 
genio del pe'llsador. 

Quien dijo Sarmiento, 10 dijo todo. En el pedestal de Sil 

estatua bastara gJ.'abar en solo nombre, sintesis de una vida 
intensa. E1 edue-ado'!', que empieza en el campo del humilde 
maestro ele provincia, a1C1anza las mas albas funcionel.3 public as 
-en la educaci-on, marca rumbos, imprime mo·vimientos. El 
'esc'ritar logra si·n esfuerzos un lugar culmiTI'ante en las letras. 
Su astilo es el. Las letras de nuets·hros dllas pueden paladearr 
en sus paginasel sabol' del futuro clasico, ,admiral' 113. magistral 
manera 'con que manejael colo'1' en Ia descripcion, }a rapidez 
e-on que compelletra los hombl,es y d'a relicye en }a fl'ase a los 
ra;;golS que determillia el caI'lacter. El orado-l" puso en Stl palabTa 
·el calor del alma. La pa1abra fue en SU3 labios instrumento 
de raciocinio; fue predica y tendio a cCinvencer; fue grito d'3 
comhatiente y vi'broen la triblma padamentari'a y desde la 
ta~ea ministerial. La palabra hubi'Bse sido f1l.'la denvro de la co
rreccio'll logic'a de Stl'S ol'aci'ones, si la palabm no hubiese dado 
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a su frase ,el calor y lws palpitaciones de la vida. E-1 l'1asgo de 
sn oratorila roe la fecundidad CLe . u ing-enilo, vo}l~ando en el 
discurso l'a intensa luz Y la ,ab1l'l1dante savia de au Yo8ll'bo, elo
cuente sin fatigas, y en ·el que la energia y Mnciai6n exterio
rizan la fiTme2'Ja inquebrant3lble del cwrll1etl8ll'. 

El politico, salido del silencio de la eiudad natal, en las 
~erc·anias andinaJ3, pr,eside la r,epubliea ,en tioempos difieilles .Y 
seiTala BU paso elll 'el gobieI'nlo con iniciatiVias favODabl.es a la 
e010nizaci6n, 3, la lensefianza, al ejercito, a b I3rmada, mar
·cando in ten amente sus aetos, pOl'que todo en la vida de esle 
esclarecido 'ar'gentin,o lle,"a el <ClIo .de su perlSonalidad; en 
toda su ()Ibra se reve1a el, Sarmri.ento, con su earaeter propio, 
s610 y exdusivamente suyo, que no admite terminolS de cOIIllpa
iraci6n, ~omo si 1a providencia slatiS'feeh<a d'e su obl'a, y para 
darle meribo y l1elievle, hubi'era 1',000 ,e1 moMe despues de 
fundir al hombre. Y para que nadra faltase en }as multiples 
incitaciones de su 'actividad, y 10 fuerla todo, cine la.3 palmws 
de genel'lal, con o'rguUo de M'gentino y ce'loso de nuestra glo
r]a, CLespues ·de haber (JIl'·eado y daCLo impulso ·en d gobicrno 
a institucioones militares que son hoy nuestro orguHo, 'cuando 
pensamos que, pOT ahora y como .a;niles, 1013 puelblo'S para ser 
l'espetados deben 'empeZ'ar pOl' s.er fU!ertes. 

Sal"Ill1ento se enc;uentra demasiado cerCia de nosollros tod'a
-vi,a. Le h,emos vri.sto ·en ·el p'arllamento, ,en La pl~enSla y ,en el go
b~eTno. Pem, ,3, pes'aT de todo, es 10 e].erto que, doopejada del 
.polvo del combate, 1a figuI'la de Sarmiento s.e yergue para no 
morir. Los argentino" todos, de todas las opiniones politicas, 
J3.migos y adversarios de a:)I1er, C()Insagr3!n mas su glolria, y ha
·(liendo IfuCtO de judici,lt al viejo luchadoll', coml() Ie llamaron 
sus compatriotas de sus uHimos anos, nos sentimos unidos y 
iuertes, y robu tecemos ,el sentimi'cnto CLe la nacionalidad. 

El crecimiento de ~a pobl3!ci6n arg-entina viene de afuera 
haci'a ad·entro. Es el crecimiento 16gi'eo dre la viCLa que '31 imila 
las fuerzas dd mundo 'ext.erior, lalS hace suyas y s'e des'enV11lel
V,Em con 'ehl<3!s y pOl' eUas. Pel'lo las rilqThezas mate1ri'ales, 1a 
fiebl1e del tr.ahajo, loa comodidad y el lujo de La capital de l'a 
!!laei6n y d'e las ciudades que Ie signen inmediatamente en im
portancia, propenden insensiblemente a erigir en fin de la 
vida el bicruestar, y nos sentiriamos . ostenidos 'Em medio del 
.egoismo de nuestro hempo, i mauid'esbaciones de p'atriotismo 

----~--- --------------------------------~-
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tan ruid·osas .c{)m{) pas'aj,el'!Jl3 no amunci·aSlen que ,aUll hoy, haj{) 
~a 8Jparent.e indif(lil'.enlCi<a del pueblo{) '!I!rgentino, circula la s,angr€ 
wroi,ent€ d·e lots maYlOr.es; nos s-entiriamos destenidos en un 
ambi·ente e~ista y pe:r<did,os los rasgos (LeI :carn:ct.e'r naci{)nal 
si a pesar de las modifiCiaciones y los cambios de una poblacion 
heC/ha a puertas wbiert'a'<;, no marcasemos nuestrla mwnera de 
ser can ·actos como este en que neOO'gemo's }as g.loTiflis argen
hIlla·s y }as celoeb:r<a'IIllOs con jubilo patri.otiCio. 

Senor gobernador, enores ministrcs: La comisi&n nombrada 
por el P.oder EjecutilVo, en cumpli.miento de 1a ley de 21 de Fe
brer{) para organizar la'S festejos de esta pr·o'Vincia en hooor de 
Sarmiento, decidio prestigiar la erecoion de una estatua; y mar
co este lugar para exterio!I"iz'ar su pr<llposito. 

Nuestra ciudad, engalanada hoy en homenaje al maestro en
tre los maestros, y al pensador entre la'S pensadores largentinos, 
no -as solamente la capital de una p'l'ovincia en que la naturale
za Viuelca generosairnente sus d{)nes mas preciadO's; Ill{) es s()Ila
mente la ciudad capital que ye reflejar su bellem naciente en 
las aguas del patrio rio: es mas, es una ciud,a;d universitaria Ha
mada a ocupar dentro de opc'co, si no l{) ha alcanz!I!do ya, el pri
mer rango en Sud .A!mleruca. Dentro de -esta ciudad, que en 
porvenir cercano dar-a al pais entero hombres prepara;dos para 
servirle eficazrnente en las ci'encias, en las artes, en las indus
trias, hombres heclhos par la indole de sus es·tudios para v,ivir 13: 
vida de las instituciones libres y contribuir al bienestar moral, 
politico y material de los argentinas; ·de-ntro de esta ci·udad 
existe una Ham3Jda republica un·iversitaria que extiende las dis
tintas ramas de su denominacion ~ntelecbual, desd-a el laborato
rio en que se examina en el microscopio la misterio a y creadorg, 
celula de la substancia gris hasta el gran ecuatorial en que se
ob erva la marcha de los mundos en ·la infim.ita pro£undidad del 
cielo. POl' aqul, en este centro' d'e la republica universitaria, 
camino del colegiO' nacional y del observatorio, sitio de reCl'eo 
en cuyas horas de soleda;d la meditacion £'e sienta como un hues
ped a la sombra de Ie arboles frondosos, mil generaciones de 
estudiantes pasara'n llevando en el alma oel ideal que guie la ju
ventuc1, y al encontrar a su paso la efigie de Sa;rmiento, ·con la 
frente inclinac1a, sentir{m en su's corazones 10 que hoy nosotros 
sentimos, amor de patria y de gloria, y la familia argentina sera 
asi 1ma sella, al traves de los nempos, en t<lda la vasta extension 
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de su tJerl'itorio, ,eOOllO 10 sono primero y concur'rIo a formarla. 
despues, el h()!IDIbre genial a quien 'hemos consagrado las hondas 
y gratas 'emociones de ·este rna. 

Discurso del Ministro de Gobierno doctor French 

Asistimos a es1Ja: fiesta precursora de o.tra que sera la realiza
cion material del proposito que noo {longrega. Vamos a colooar 
el cimiento, la base fundamental del monumento que sera eri
gido en recuerdo del oentenario del insigne batallador Domi,ngo 
Faustino SaTmiento. 

Los monumentos no satisbcen solamente sentimientos de jus
ticia y no obedecen solo al proposito de recompensar los esfuer
zos de los grallides servidores del pais. Enos demuestran ade
mlas C]'U'll la muerte no ha ,podido 'llxtinguir la fecundi'dad de 
sus existeneias, que sO'breviven en el corazon de sus cOi!l<ciuda
danos y que siguen actuando desde sus tumbas, sirviendo si'om
pre de ejemplo, pues al evocar el recuerdo de los hechos que 
han realizaido, se estimula el gran resort'll de lla imi taeion, no 
solo en 100 mejor dotados, que pue-den rintentar reproducir -aque-
1100 -hechos, sino tambien en todos los demas, (malqui~ra que 
sea la esfera de accion en que se hallen colooodos, desde que las 
vidas que tratamos de lwnrar han brillado pOT '81 patriotismo y 

pOI" otros altos meritos. 
Seran asi estos monumentos altares de la patria, de los euales 

nacerlm. sanas in9pira.ciones 'en los eorazones de los dirigentes 
y ha:sta ide los ~1Umildes, al saar pOll' todas 'Partes al encuentJr;) 
de la:s futuras generaci()nes argentinas. 

Y sera Sarmiento uno de los que siempre aparecera entre los 
prim-eros provisto de las nmj'ores arma:s, lucienelo su tinmenso 
talento, y todas las energias derivadas de una vigorosa olJ:'gani
zaci&n fisica y m'oral, mostranelo los servicios pr·estados a su 
pais, al (lual dedie6 todes sus anhelos y con los puno'S Henes d.' 
vel'dwdes, para emplear las pala!hras que lanzo en una ocasion 
memo·rable. 

Su personalidad, mas que otra: alguna, debe estudiarse en 
conjunto, exami·nando su vida entera, sin -extra'Viarse en deta
lles y 'asi aparece de extr8JO'l'dinari() relieve para constituir una 
mcdalidad especial entre sus contemporfm-eos ele alta talla. No 

------------~------------~----------~~ 
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es impunemente que >:e vive atormentado pOl' el pensamiento y 
pOl' 'el arnor a la perfec.cion de todas las cosas, pretendiendo 
ajustar las teorias, los principios y las reglas a la realidad dt! 
los hechos, variables al infinito, que evolucio'nan a menudo, con 
la lentitud de la naturaleza fisioo, 10 que s'llele Sel' desesperante 
en el orden de los pl'ogresos morales. 

SarmIiento oriento su vida desde sus primeros anos hacia no
bles rumbO's, a foanentar la 'cultm'a moral e intelectual, es decir, 
l,a civci.lizaci6n en su mas elevado concepw, obedeciendo a unft 
tendencia natural de su espiritu, pero estimulado pGr el espec
taculo de la barbarie en sus formas mas crueles, que miraria 
con el horror del hombre superior de intensa vision, que divisa 
un porvenir ideal y posible, pero bien lej3Jl10 y qlue se saente 
Impotente cual otro Prometeo pare obtener los fines aun mas 
inmediatos, par la pequenez e ineficacia de los medias. 

i Cuanto se ha luchado, a cuanta tragedia y sacrificios han 
tenido que asistir y sOPQirtar aquellos que nos han precedido en 
los cien anos tran8curridos, 'en esta jornada siempre miste1'ios'1 
de la vida, e80S cien anos, tan corto'S para una naci6n, yeter
nos para el dolor y para las lagrimas! 

Y aun seguimos luchando, pQlrique a pesar de lias apariencias, 
y aunque debamos estar halagados can los progresos obtenidos, 
tenemos aun illiUCho que haccr paraciment.ar una civilizaci6n 
fundamental para el &delanw politico, so'cial y morral de la na
ci6n, en la amplia ,extensi6n de su territorio, tanto en su CGn
junto, como del punto de vista individual. Tenemos que 11e
val' a la practica, en euanto sea posible, las instituciones !polli
ticas que nos rigen, t enemos que afianzar la justicia ,de manera 
tal, que se sienta real, tangible, rara vez discutida, jamas sos
pe~ha,da, siempre respeta,da; tenemos que difundir la instruc
-ci6n hasta los ultimos rincones del pais, pero la ins'truccion 
adecmad'a, .que no c1erive de las concepciones meramente te6ri
cas de quien las concibe en su gabinete de estudio, sino de la 
wdaptacion al medio, que prepare para la vida, como ya se re
pite pOI' tcdas partes, y en toda o Ciasio.n, como una necesidad 
impostel'gable, 10 que no' sig.nifica de ningun modo despreo'Cu
parse de la importancia de la instru0ci6n superior. Y a 'este 1'es
pecto, tenemos que ocupa:rnos del argenHno llam3Jdo cr,iollo, del 
descenc1iente de aquellas generaciones que pelearon y murieron
pa,ra darnos patria, y cuyos restos se ha11an diseminados en la 
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ya ta exten~ion de nuestro territorio y fuera de el, victimas de 
la guerra con el extranjero, de nuestras disensiQlnes civiles y d,~ 

la sombrioa 1ucha de siglos eoontra Ie'S indios, para arrancar a su 
dClJ'Ilinacion con u derrota miles de leguas que con tituyen hoy 
la fortlma de miles de habitantes del pais. 

Yeas generaciones fueron las que pl"eparaTon y ,contribu
yeron eficazmente a la conquisba del desierto, pues debe tenerse 
muy presente la enseiianza de una parabola roma'na, recordada 
pOI' el general Mitre en sus ultimos anos, de que el primero que 
intento doblegaT la encirl!a ccm.currio tanto 6 ma a derribarla. 
que el Ultimo pigmeo que 10 consiguio, merced a los esfuerzos 
de quienes le precedieron en el empeno. 

Y a esos crioUos, descendientes de los humilc1es y esforzados 
varones de todas nuestras luchas, contra cuyos habitos y rupti
tudes suele protestarse, tenemos que buscarlos para ensenarles 
10 que no saben, 10 que jamas se les enseno, 10 que no se les en
sena aun, CO'lllO son los mec1ios c1e procurarse una vida i.ndepen
diente pOT el trabajo y el conocimiento de los elemento para 
conseguir que ese traba:jo l·es sea provechoso y ellos no pucc1en 
inspirar sino la mas viva simpatia al que mire y l"eflexione so
bre la actuaci6n de 'S'Us antepasados de de la guerra c1e la inde
pendencia hasta nuestras ultimas c1esgraciac1as luchas. 

Pero volvamos, senores, a Sarmiento, aunque hablando de 
tal educador no es h80blar de cosas ·extranas a el referir.se a 
todo 10 que implique cultura, vida independientc y civiliza
cion y justicia clistributiva. Sarmiento perseveTo ,en su ele
va,da tarea de cultura hasta sus ultimos anos, ·ensenando 
siempre todo 10 que habia atesorado en su larga experiencia. 
trausmitiendo en todas las fOTmas la luz de su ,espiritu pOI' 
la prensa diaria, pOI' el libro, en la tribuna parlamentaria. Su 
tempe:ramento y sus pasiones pudieron ser aprov.echados pOI' 
sus adversarios para atacarlo en las luchas a que 10 arras
trara su natural impetuosidad, pero sus energias desbordan
tes en sus manifestaciones no se desviar()ln jamas, corrieron 
siempre pOl' e1 mismo cauce hacia el bien, y si fuera justifi
cado el cargo que se Ie haci'a de ·excesivo orgullo, habria que 
reconocer tam bien que no ·empleo otros medios para satisfa
cer ese sentimiento y esa fuerza sino procurando su propio 
mejoramiento y e1 ·de su patria y que acrecent6 su propia 
personalidad tuchando siempre por el imperio del derecho y 

9 

~------------~----------------------------~ 
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de la justicia, cuya estl'ella fue su guia, en la que tuvo fe ill 
mitada, co<nvencido de que si estaba su gloria en seguirla, 
tambien estaba alli la felicidad de su pais. 

En sus recuerdos de provincia con relaci6n a su amor pro
pio, rerfiere las circunstancias que 10 rodeaban en su ninez, 
sintiendose siempre elogiado y aplaudido publicamente, las 
cuales han debido contrilYuir, dice el mismo, Ii manif.estacio
nes suyas decierto caracter, agregando ing'enuamente que 
cr,eia desae nino en sus talentos, como un propietario en su 
dinero, como un militar en sus actos de guerra. 

Y de ese libro sencillo y personal, nutrido de reflexiones, 
es oportuno recordar 10 que expresa, de 'haher sido criad~ 
en un santo horror .a la mentira, que sus padres impedian la 
entrada en su casa de esa polilla, que en la escuela se distin
guia siempre por su veracidad ,ejemplar, sirviendo de modelo 
a los alumnos, y que 'el prop6sito de ser siempl'e veraz entro. 
a formal' el fondo de su caracter, de que dan testimonio to
dos los actos d'e su vida. 

La mentira, y 10 contrario a eHa, la veracidacl. i Trascen
dentales ,conceptos! En las escuelas primarias se colocan, 6-
trata'n de colo carse, cuadros 6 mapas murales mostrando los. 
peligros y las consecuencias de diversas desgracias humanas. 

Seria necesario, aunque sea difici'l, demostrar en la misma 
forma 1a odiosidad de la mentira y de sus derivados, la fal
se-dad, la hipocresia, la deslealtad, y otros defe-ctos semejan. 
tes, que tanto rebajan a la naturaleza humana, que tanto per
turban y corrompen las relaciones entre los hombr,es, y '[I'ada 
fue en efedo mas opuesto a la indole moral de Sarmiento ~ 

que el empleo cle esas encrucijadas, en las cuales se 'habria. 
perdido como en lill laberinto. 

i. Que habria sido Sarmiento, senores, que frutos habria:. 
(lado su inteligencia profunda, original, y de vasta amplitucl .. 
si desde su ninez hubiera estado someticlo a un aprendizaj e
met6di,c.o, a una de €sas disciplinas mentales y de sensibil !
dad, que proporcionan aqnellas antiguas y famosas institu
eiones europeas en las que ha1bria orie'n tado y cultiv3ldo sus. 
aptitudes, hacia objetivos precisos 1 

Sns ojos vi,eron la luz en los albores cle nuestra emancipa
cion politica, y creci6 en periodos turbulentos, que templa
ron su espiritu para las luchas acerb as de una democracia in-
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cipiente. Las leceiones que recibio en su infancia Ie hiciel'on 
presentir dilatados h'O,rizontes, implllsifndolo con e1 instinto 
de un predestinado a buscar libros que guiasen su poderosa 
intelig'encia, anhelosa de saber, y algooos encontro, que Ie 
hablaron de Roma, de Grecia, de hombres de Plutarco 0 dig
nos d'e su pluma, y vivio largo tiempo en el mundo de grande. 
zas que habla CLe.scubierto, admirando wlgunos de los grandes 
hombres de la antigiiedad hasta llegar a Franklin, en la epo
ea moderna, en quie'll 'encontro un modelo mas adecuado. 

No eran a proposito los tj,empos ni el espiritu de Sarmiento 
para que se prolongase indefinidamente su platonismo polio 
tico, y cuando diversas circunstancias 10 llamaron a la accion, 
se dio cuenta, segun sus propias palabras, que 'no era ,en Roma 
ni en Grecia donde debia buscar la libert'ad y la patria, sino 
en el suelo de su nacimiento. 

Pero es necesario terminar, senores, aunque el tema sea 
fecundo para disertar sobre una personalidad tan original, y 
de tan intensa actuacion publica durante su larga existen· 
cia. 

Tratemos de que la influencia de Sarmiento, inspiradora 
del bien, perdure en los tiempos, y l'ecordando los conceptos 
fina:les de su celebre discUTso sobr,e la oondera, hagamos votos 
analogos respecto de la cultura argentina, en todas sus mani· 
festaciones, a los que el elocuente orador hacia para la ban· 
dera, de que eHa pudi'era ser discernida entre el polvo de los 
pueblos en mar0ha, acaudillando cien millones de argentinos, 
hijos de nuestros hijos, hasta la {utima generacion, para mos
trar todlos los que la sig'u,ieren, que en civilizacion, moral y 
cultura intelectual, aspiraron sus padres a evidenciar que en 
efecto fue creado el hombre a imagen y emejanza de Dios. 

LA VELADA EN ElL TEATRO ARGENTINO 

Discurso del Presidente de la Camara de Diputados de la Provincia, 
senor Arturo H. Massa 

Excmo. senor Gobernador: Senores mini'stros: Senoras y 
senores: Desde esta tribuna, de antiguo realzada por tan so
noras armonias que han hecho de ella uno de los ta'llios sta
diums de la elocuencia argentina, hasta el extremo de que 
decir podriase que aqui ha sonado algo asi como la palabra 
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cantac1a de Avellaneda, tacame de nueYo dirigirme it Yosotros, 
senores todce, en esta digna solemnizacion con que la provin
cia celebra el ce'ntenario del natalicio de aquel titan inmortal 
que, de.spenado un dia c1esde las alturas de J acbal, se lan
zara impulsado pOl' las rachas avallasadoras del Zonda, a la 
tarea nobilisima de educar y civilizar it los pueblos, del'l'i
banclo a su paso Bast-illas de ignominia, de opresi6n y de bar
harie! 

Y ha hecbo bien, senores, en c:elebrarlo la provincia de 
Buenos Aires, pOl'que con la potencia colosal de sus fuerzas 
berc61eas e infinitas, Sarmiento culmi'no en e1 esc·enario nacio
nal con todas las brillazones del genio y del blento, hasta el 
extremo de que, salvando los limite'l mismos de la patria, u 
gloria alc·anzo resonancia americana, como que la zona com
prendida pOI' su foco de irradiaci6n y abarcada pOI' las mlll
tiples supergenialidades que 10 caracterizaba-J1 como estadista 
filosofo, como pensador, como educador y como po1emista, era 
tan grande y tan inmen 'a, que aun hoy, en la hora de la jus
ticia, se 1a ve todavia agrandarse, como la sombra cuando el 
&01 se aleja, de tal manera que a traves del tiempo que ha pa
sado surge mayor y mas digno de admiracion el esclarecido y 
e1 visionario, e1 que tuvo todos los talentos, todas las energias, 
todas .las clecisicmes y todas las bravura necesarias para eclu
car al pueblo en aqueHas hora en que a penas si acababa de 
borrarse la marcha de la infamante tirania, que huia-noche 
ahajo-a hundirse para siempre en la noche de los tiempos, y 
e1 que mas seguro que nadie en el porvenir de la patria y ma~ 
con5ado que otro alguno en sus destinos grrundiosos y triun
fales, alcanzo a divisar en e1 mas soberbio de us pensares, de 
entre la densa polvareda de las naciones en marC'ha, a la ban
dera nacional, ·acaudillando a millones y millones de hombres 
libres. flue fmtonan al unisono una como gigantesca sinfonia 
de grandezas orquestada pOI' las cosas mas lindas de la patria. 

De Sarmiento . todo dice en la tierra argeontina : el ruido 
de seda de la azul y bla:nca, i'nolvid<able y sagrada, en e1 inde
-ciso y variable juguetear de sus repliegues; la pradera que 
siente c1esgarradas sus entrafias al go1pe fe0und'ante del ara
do; 1a si-e1'ra que quiebra de tanto en tanto 1a horizontal pla
cidez de nuestras pampas y llanuras; el arroyo que serpea al 
bordr (Ie su falc1a, modu1ando co'n us agua el sen cillo poema 
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de Sll alegre COlTer interminable; el libro, leal e incansablc 
companero que el espiritu devora gratamente Ii la sombra db 
los arboles en las mananas risuenas del verano 6 ·entre el c1'e
pitaI' de los carbones de la eshua en las largas noches inver
nales i el valle que sabe de las hermosuras de la planicie y del 
yerde que triunfa; el mar, que llega a besar por las mana1na::;, 
las tardes y las noches, las arenas de la playa 0 la rocas acan
tiladas d'e nuestra extensa costa sur; el pajaro que anida 
entre los basques, las selvas y las ramas, y que con sus gor
jeos y sus trinos enc1ulza las horas melanc6licas; el cielo 
que nos cubre-madre, el misllo-del trapo sagrado que nos 
distingue y nos bla o'na; el ejercito argentino, en cuyas fila's 
palpitan pedazos de nosotros mismos, sangre de nuestra san
gre, d,csde la primera fila de granaderos hasta 1a fi·Ia postr"r 
de cazadorc" y desde el corazon de sus conscriptos hasta el 
reflejar de glorias que forja el sol cuando se quiebra sobre 
las bayonetas de sus veteranos; e1 aire que respiramos y que 
al darnos fuerzas y vigo1'es en las horas dificiles de prueba, 
parece ser que nos a1ienta coon e1 aliento del gigantc; la ar
mada naciona1, cuyas naves, al tope el galJardete tradiciona1 
de Espora y de Buchardo, pasean con honor el nombre argen
tino por todos los mares de la tierra alcrugir de sus timones 
bajo la mano herculea e inteligente de sus marinas; el vieonta 
que zumba en nuestras calles y que neva gloria de Sarmiento 
en sus rumores, hasta extranjeras playa:,; el progreso, que 
como una bendi ion de Dio , ne' env,uelve y nos haIaga y 
nos empuja; la 1uz, que debe, en alguna secreta eoonfid'eneia 
can e1 misterio, haber logrado el esplendor de las mejores 
cIaridades para aureolar nu estro triunfo par el mundo; el sol 
que nos calienta e i1umina, testigo de nuestra suerte, y, en 
fin, Ia escuela, la escuela que el ungi6 con el oleo de todas 
las santidades, acaso para que alli se hOllTaran par igual u 
nombre y la bandera en una como suprema conjuncion de gra
titulles! 

Sarmiento fue ob1'e todo un luchador; y s.j supa serlo, vi
brante y 1esonero, eon 'el SEmO de los suyos, 10 fue mas y mejor 
desde el destierro a qu.e 10 arrojara la baba del tirano, y descle 
dande, al e c1'ibir las paginas aclmil'3bles de «1!"""'acundo» en que 
fulminara con los vigores de los ra gas a ese sinie. tro rey de las 
montone1'as sin ley y in destino, saluc1aba a sus compatriota. 

------------------------~-----------------------------
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que no cOmJulgaban cCin el ohacal que oprmua a la patria, la
mentandose de no poder remi,tides armas para que 10 derriba
ran, pero oonsolandose con la esperanza de que les llegaran 
id'eas; 'si, la idea qUJe gdi>iel'llla a los pueblos, que hunde a los ti
ranos, que enrrQJblooe a los li'bres, que iJempla a los fuertes, que 
conforta a 1:08 debiles y que al abrir de par ,en paT las puertas 
it la luz, ilumirra del mundo los senderos con el esp}endor de sus 
mas soberbias esperan2!as. 

Fue, sin duda, pOl' eso, que, cuando de nuevo en su patria, 
vi6 la ignoran'cia fiorecioodo en sus campanas y retonando en 
las ciudades, plwnt6 ~a esouela 10 miffinO en el seno de estas Ul
timas como en <medio de la Pampa, donde el trigal y los maiza
les que cantan it estas horas las canciones del oro y del progreso, 
son monumentos perennes de su obra, al igual de !lIqUf~lla en 
que el maestro-obrero como nadie en su taller-fllasma can la 
inenarrable silenciosidad de su tarea y dentr.o del mas genumo 
cuno nooional, las muehedumbres inteligentes y a:ltivas del ma
nana, accesi>bles a las Claricias del triunfo y al beso de la gloria. 

El tuvo la sugeTencia de la patria grande: la vi6 en las pri
meras horras de su vida, cuando se esfarz6 pOI' instruirse y pOl' 
saber; la vi6 cuanda, joven aun, luch6 primero contra el caJUdi-
110 semi-barbaro y luego contra el tirano, azote de su tierra; la 
vi{i, desde extranjero suelo a raiz de las horas ooiagas de 1840, 
cuando en fra:ses inmortales ,prOltestaba de que no podiamos de
jar ilusorios y vanos los suenos de desenvolvimiento, de poder 
y de gloria ,con que nos Ihabian regalado desde que surgilJllos a 
la vida, lOIS que en Europ'a, decia, estudian las necesidades de 
la humanidad; la vi6 despues de la acci6n de Caseros, cU!llndo 
La sombra fugitiva de Rosas se esfumaba entre una gas a de va
pores en direccion al Atlantico, y los hijos proscriptos volvi'an 
.al hogaT, y las estrellas brillaban mas limpidas arriba y los co
lares de las nUlbes retornaban el blanco y '81 celeste de otras ho
:r:as; la vi6 durant,e todo el ardu:o colmenar de la organizaci6n 
n3Jcional; la vi6, y siemjpre, desde las a:}tf;uras de la presidencia, 
clesde los ministerios de Estado, desde las b!llooas del parlamen
io, desde el Oonsejo de Ed'llc!lJCion, desde las colUl'IliIllas de la 
pl'ensa, desde las publicas tribunas, desde el seno .de su hQ/gar y 
hasta de de aquella calida tierra paraguaya, torturada en estas 
hoI' as de sombra pOI' el carrel' de la sangre de sus hijos, y a 
dande fuera en el declinar de sa existencia, en ibusca de un so-
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plo mas de vida que encontrar €·ntrc la benignidad del clima y 
las exuberancias de aquella magnifica flora tropical. 

Despues, '111l!a manana, sobr:e las alturas del pueblo argentino, 
como quien dijera, arriba mismo de la gloria, del progreso y de 
la suerte, un ave alete6 el voEdo inicil3;l de una carrera y tendi6 
su vuelo desde las marg>enes d·el Plata tumultuoso, que vieran 
pasear ,al ciclope su triunfal caminar de visiOOlaTio, hasta el ma
cizo contrafuerte andino que Ie vi6 nacer, el patrio suelo 'en que 
qued6 su nido y donde se forj6 su genio, su talent<> y su carac
tel'. Iba esta vez en viaj·e de tristezas y adivin6 en boca de algu
na 'aneiana digna y honorable este relaw de su arribo a aque
lla predi}.ecta tierra sanjuanina. La ciudad modesta, humilde, 
acaso colonial, la vi6 llegar convulsa de sufrimiento, 'agotada 
hasta el exceso y extr·emecida ella mis-ma de ser quien l1evara 
la nueva fatal y dolorosa hasta el terruno; si, era cierto, Sar
m~ento habia muerto, y como a conjuro de la letal noticia que 
la ingrata palaJbra significa, ,aquel pueblo cesa mornentIDnearrnen
te de latiT; los resortes todos de la vida se detienen; ·en los vi
fiedos lejanos suspenden los obreros su laJb:or; los viejos porta
les d'e la:s casas patricias de otros dias se entornan presagiando 
lOIS silencios del desconsuelo y del dolor; el maestro ,dice a lo-s 
niJlos, como si les rezara el mas sagrado padrenuestro de Ia pa
tria, que es hora de llOTar porque el roble se ha quebrada, com') 
que negro cresp6n crm~a ya las fajas de la bandera nacional y 
el tambor bate fu'nebre compas; y loIS 'llinos, los ninos de Sar
miento, despues de la palabra ·emocionada del IIJialestro, desfilan 
camino del hagar, tristes y cabizbajos, Uevando bado el brazo la 
anagnosia abierta todavia, 6 la pizan'a con la cuenta pOT hacer 
interrumpida ... 

No necesito deciros, ci'ertamente, que identica, dolorosa sacu
dida a esta de la tierra nativa, -experimoot6 la naci&n e"ntera 
que el contribuyera a formal', y que constituy>e nuestra vida, 
nuestl'a esperanza y nuestro orgullo, cenida pQlr un lado por el 
bloque soberbio de los Andes, 'besada por el otro pOl' las aguas 
rumorosas del mar Atlantic:<>, y rim ada la vida gigannesca que 
hierrve en sus entl."anas, 10 mismo en la Ua'Dlura que en el ilYcsque, 
10 mismo en la montana que -en el valle, 10 mismo a la margen 
del arroyo que en la falda de la si·erra por el himno del tr3!bajo 
que acusa fuerza y vigor y salud y pod-erio, cimentando sa 
triunfa, su honor y su grandeza al amp-aro de la suerte, del ge
nio y de la gloria. 

----------------------------
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Despue~, senores, sucedio 10 de ierupre: detenida la ruar;;ha, 
al solo objeto de rendide el saludo de honor de la partida, la 
Repllblica continuo su carrera dispuesta a realizar su destino 
y it cumplir en los tiempos los anhelos mej ofres de Sal'lmiento, 
para que honrosas guirnaldas d,e laureles cinan su frente y nu
bes de azahares alfombren su camino, mientras avanza a ceupae 
entre las mir3IClas at6nitals del mundo, -el sitia1 de preferencia 
alcan2!ado en la mas fralnca y abierta de las lides. 

Es que al empuje soberbio y vigoroso de la raza, heme triun
fado antes mismo de in-iciar la vida. Y asi como el jardinero 
ansia que en u huel'to el nar.anjo y d rosal y los claveles y e1 
jazmin y las violetas, asistiendo a la mas estupenda eclc\Sion de 
flores y de frutos, e pueblen de co,lor,es y Henen de perfumes, 
aSl, senores, hemos querido tambien que 'en 'el desflorar mas 
opulento que se haya operado jamas sobre La ca, cara del plane
ta, nuestro pais, vadeamrlo a saltos las distan ias y los tiempos, 
se sobl'epujara a S1 mismo, y como el hac1a gentil enaltecida en 
el distico horaciano, en las breves horas que median entre un 
amanecer vibra'llte de claridacles y una hermosisima puesba de 
sol de una misma centuria, se transfO'rmara en una naciona1i
dad fuerte, grande, rica, robusta y pcderosa, cemo 10 testifica 
el desborde incontenible de !sus riquezas reventando en todos los 
ol'clenes de 1a vida y hasta esta misma ciudacl de La Plata, en 
Ia cual mos 'encontramos, nacida recien aqui, donde hasta ayer 
triunfara el potrero agreste e ineultivailo, y que llC1Y, despejado 
e1 gesto de magnifieencia y de sorpresa que su vi ta primera nos 
produce, nos deja 'en el espiritu 1a 'arl'ogante i1usion de nuestro 
Ol'guHo. 

Sombra de Sarmiento: e1 verbo argentino y juvenil que 
naciera entre las florestas virgenes de America quiera He
gar hasta ti, aunque se rompa e1 nimbo de gloria que te en
"uelve 0 se altere 1a paz de los inmorta1es, de que gozas. Si, 
quieTe Uegar ha-ta ti y despertarte pam que animandose de 
nuevo las fibras de tu ser, se reanude 1a voz en tu garganrta 
y con a'1uella de bro'llce conocida 1es hab1es a los pueblos 
otra yez. 

Diles a los hombres que en mi patria guian los rebanos 
humanos, que has sido testigo del arlvenimiento de la segun
da centuria, y que confias en que en ella cada uno cumpla 
cada dia su labor; diles a los gol)ernantes de mi pueblo que 
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YeS satisfe0ho que saben ser fleles it, las tradiciones de los 
grancles gobemantes argentinos; diles a las naciones ami gas. 
que nos observan y nos siguen que imiten nuestra diaria 
jornada: diles a los que en el seno de America, mi madre, 
pelean todavia aHa en los esteros paraguayos pOI' afirmar 
u derecfuo de hombres libres, de gobernarse a si mismos, d'e 

rea1izar el ideal democr,atico, que c·esen en sus r eyertas in
testinas, que sigmn de una vez su independencia con gesto 
semejante a aquel con que rubricamos nosotros nuestra par
tida de libertad; diles a los hijos de todos los pueblos del 
orbe que han venido a habitar nuestro suelo, 0 que se dis
pongan a hacerlo al amparo de nuestras liberrimas franqui
cias que es algo mas que una segunda patria 10 que aqui les. 
of rend amos ; diles a las mujeres de mi tierra, a quiell'es pa
rece que lID COl'O de deida·des hubiese acariciado CO'n un 
&oplo de belleza eterna mientras la virgen Maria las besara 
desde 10 alto como con un beso de luz sobre las frentes, que 
no desmayen en templar los corazones de sus padres, de sus 
hijos, de sus esposos, de sus hermanos, de sus alegria ana 
~n e1 sagrario de sus hogares; di a la juventud toda espe
ranza y toda fuerza, que redoble sus afanes, que no mar
chite sus amores, que trabaje Si'll cesar, «que es milici·a la 
yida del hombre sobre la tierra, y como dias de jornalero. 
son sus dias». 

Discurso del doctor Jose M. Vega, Director de Escuelas . 

Los deberes de mi cargo p6blico-yo pienso toclavia que 
e' tas investidul'as transitorias 010 pueden general' deberes 
-viyificados poria reincorporacion gentil de un espiritu se
lecto f]ue me escucha, trajeron mi tribuna hasta esta sala 
esplenclorosa y sugestiva, pOl' que el absoluto plebis ito dE:'
las aimas ha rimado el voto estentoreo de la gratitud a Sar
miento. 

La admiracion unanime de la Repu·bli ca ha desflorado 
para el todas las pompas merecidas del pal;)egirico! 

Fuera, pues, vana la apreciacion doctrinaria si me atre
viera a intentarla ante vosotros. En la in mensa zona de sus 
clominios intelectuales se esfnman las atalayas del discerni
miento cotidi·ano. 
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A medic1a que el espiritu ens·aya la aproximacion a la vid·a 
constructiva del maestro, se experimell'ta 1a ansiedad del 
que trepa en la montana. i Es la unica similitud que estruc
ture BU identida·d majestuosa y rugidol'>a! 

Se cree, a veces, haberla alcanzado. Y -el coloso, como la 
petrificaci6n de infini tasenergias superpuestas, descubre 
otras y supremas lejanias que, tendidas a 10 alto, dejan la 
persuasi6n de que a BU .paso entT'e nosotros, la cabeoo, su 
radiante cerebrD de arqu~t'ecto moral, vivi6 siempre mas 
alto que las nubes, como una central y predilecta conste
laci6n del cielo! 

POI' -eso es mu.ltiple su personalidad. En la obsesi6n de 
sus ideales tendi6 los arcos en toda la trayectori·a donde en
trevi6 e1 designio retrogra;do. Y como un abanico de acero 
y de lnz, defini6 y deshizo e1 reducto de los errores que ani
quilaban el impetu juvenH y crea,dor de Ia Republica. 

POI' eso prefiero a Sarmiento como impulso y no como re
cuerdo; como estimulo anws que c-omo ejemplo. 

No vaHera su ensueno mas que el de otro pas·ajero emi
nente de Ia ·tierra, si no dejara trazadas las trayectorias 
de su pueblo para inscribir la cifra honorable de un presti
gio en el mejoramiento de la humanidad. 

Tiene la vida de Sarmiento la vertiginosa ondulaci6n de 
las cordilleras, y la critica, incidiendo como la Iuz sobre 
las cnormes facetas , quiebra los preconceptos, altera l'as 
decisiones, como varia la toullilidad de las cumbr-es en la 
marc'ha simultanea del 0aminante y e1 sol. 

Asi 'aparece 8illte sus concil1'dadanos, quien fue el mas arro
gante d'e sus primates. Y es su cresta bravia ·de cumbre, de 
grieta, de abismo, la que domina €On todos los espiritus. 

Poderoso, pOI' su es-tructura fisica en equilibrada subor
dinaci6n al empuje de su idea, la entida;d de Sarmiento ha 
penetrado asi en la conciencia del pueblo, y la primera acep
ci6n de su individuo se corporiza -en el a:brupto perfil de un 
luchador! 

i POI' eso desconcierta! POl' eso en el examen Cl.e su i'llflujo 
.sobre los destinos del pais es imposible todavia extractar 
la sintei!is de sus 6rbitas generatrices. 

Quede para ·el estadista, el poeta 6 el fil6sofo, discernir 
y caniar a Sarmiento. 
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EI animo del pueblo, la conciencia social prefi:ere sentir10 
en la suprema abstracci6n de 10 mOl'loocino par-a venerarlo 
€On la imponente corporizaci6n de una eminencia extrate
rrena. 

Y asi debe ser. Los pueblos que aman l'a grandeza de 
sus altos servidores 'estan mas cerca de la .realizaci6n de un 
destino predominante 'que los que se pierden en 1a minucia 
del analisis alternativo e incongruente. 

La famH1a humwna---.lo he repetido antes d'e aJhora-se 
orienta imperiosamente tras el d'esignio ·de fratern~dad mun
dial. Y siempre los que culminaron en la trabajosa estruc
turaci6n de un pueblo, sirvieron, acaso sin querel"lo, a h 
ulterior solidari'dad de todos los hombres en 1a tierra! 

i Sarmiento es asi: mas que un simbolo, un mandato! 
Porque vivi6 en su patria y fuera de ella, para su patria, 

y por dla pal'a la humanidad. 
Pens6 como al'gentino; trabaj6 como americano; sinti6 

con toda la selecta superioridad de un hombre! 
Fue un temperamento. Realiz6 una cere'braci6n origina~, 

lindera muchas veces con el genio. Avanz6 idea'les recta
mente enfilados a destruir la perezosa mentalidad indigena 
y la ignorancia, nupcia incestuo'a de todos los curiosos des
potismos. 

Fue una voluntad. Tuvo la incoercible potencia de un 
anhelo. 

Y el temple de su caracter lumin6 a su lado miles de vo
luntades, d-esfloca:da ya en la dolorosa consternaci6n del 
naufragio aparente de la patria!. .. 

i Fue gobierno, fue acci6n, fue ejercicio de medios supe
riores que, como to do 10 que rig·e el desenvolvimiento de los 
altos espiritus pasa sembrando sin advel"tir el misero hueco 
refractario 6 esteril, ante el panorama de la sonad'a apoteo
sis del idea'l, del pa'triotismo y la cultura. 

Fue precursor, fue visionario,-un paralelo genial de Ri
vadavia,~fue profeta. porque no ahora, que aun ordena su 
voz de trueno como es necesario beber sin pena la cop a 
amarga de 1a diatriba que aceciha ·desde amb:i:guos desfi1ade
ros, sino despues, cuando todos nosotros hay;amos cedido e1 
puesto en el feliz reemp1azo de las generaciones, habran de 
cumplirse las previsiones que sena16 a nuestro pueblo para 
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enaltecerlo y epilogar s brc sus cumbres la anhelacla co]]'" 
ciIiaci6n de las multitudes! 

j EsIIJ la ejecuci6n. en la tarea de cdincar un conjunto ar
monioso con elementos inferiorizados porIa anarquia diri
gente, y la semibarbarie sometida, e:s:cedi6 con frecuencia el 
limite de la legalidad y 10 necesario, y aun 10 amable. ITa 
de mitigar el presunto reproehe hist6rico, la psicologia de 
su cpocn, abocada a todas las educciones ancestrales del 
caudiUaje! ... 

Sarmiento 10 fne todo e'n la intrincada gama de su activi
dad genia1. i Pero 1a sugesti6n refleja que 10 p erfil a, es una 
y definitiva! 

j Fue educador! Sobre todo. j Fua maestro! 
En la deseoncertante gestaci6n de sus ensueiios, edue6 

siempre! 
j Enseii6 siempre a su pedazo de pueblo: en el aula-mi

sera entonces-de las noeiones e1ementales; e'n la pagina 6 
la columna centellante del peri6dico 6 del libra 6 en la se
lecta tribuna de los debates eonstruitivos de la nacionali
dad! 

Siempre direetiyo pOl' inmanente superioridad mental 6 
pOI' delegaci6n pa8ajen de 1a ley, fu~ una encarnaci6n de 
aristoeraeias pensadoras. 

Tuvo y mantu\'o en la pristina nitidez de sus prestigios. 
el eoncepto de su investidura, tanto mas respetable en al 
euanto menos empenae'hada de oropeles. 

Fua siempre, y pOI' sobre todo, edueador. 
ITa caido su emil1a en 8ureo propieio . No ya la Repu. 

blica reelamando 20.000 esenelas, sino nuestra provincia im
poniendo mil mas, para eehar un poco de luz y bondad en 
la eonciencia semirraeional de cien mil pobres niiios analfa
betos. 

No ya el pais que agiganta su limpia silueta de gladiador 
entre los pueblos del orbe, sino la provincia de Buenos Ai
res, que sobre 1as (motas del ereeimiento vegetativo acumula 
las graduaeiones inmigratorias, que romp en to-dos los ealcu
los en la irrupei6n de nuestros campos y ciudades. 

No ya el pais concentrando un tesoro nscal de 300.000.000 
de pesos, sino la provincia, seiialando 1a cifra de eincuenta 
millones como indispensable para costear cl bienestal' colee-
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tivo, tiene planteado en sus primeras ecuaciones el proble
ma de 1a educaci6'll del pueblo. 

Hay quien piensa, desde ahora, que esta equivocada la 
orientaci6n gubernativa en la Republica Argentina. 

Hay quien piensa que en el afan de poblar el territorio 
han sido supeditJadas las capacidades receptivas de las mu
chedumbl'es que se acercan a trabajar nuestros uelos; pero 
que, ligados con e1 anhelo de mejoramiento y el instrumento 
pro'ficuo, caen germenes de divergencias morales irreducti
bles y el arma que la desesperacion-como un tatuaje mal
dito-incorpora a la psicologia del proletario. 

Y no faltan quienes interrogan el a1cance de la influencia 
cosmopolita, que la riqueza inesperada e<ncumhr'a en la me
tr6poli que concentra la vida de la nacion, sobre la viril sen
sibilidad del amor patrio; ~o'bre la aptitud para e1 esfuerzo 
{lonstante y proCLuctivo que es la garantia del primero; so
bre las propias e incoercibles virtudes del hogar. 

Fuera menester la palabra de Sarmiento para impresio
nar el sentimiento de las clases que la opu1encia del pais 
ha enriquecido, e inducirlas a devolver una parce1a de sm 
acumulaciones-queel ahorro intolerante avecina a la ava
ricia-en beneficio de la educacion que avanza con pereza 
bajo e1 impu1so todavia linfatico de los gobiernos. 

Fllera menester su voz, formidable en la yisio'n pre clara 
de la patria, fuerte por la ilustracion de su pueblo, para im
primir en la mente de los dirigentes y en la voluntad de los 
gobernados el designio <.10 supera el maximo esfuerzo en la 
consolidacion ~a]vadoTa de la escuela, en cuyos recintoB se 
resu!?lve, mas que una formula de refinamielIlto para los ar· 
g·entinos, lma ecuacion de vida soberana, de prestigios au
tonomos, de integridad nacional. 

Acaso la imperiosa sugestion de BU predica lograra per
-suadir de que son excesivos los caudale,s que se destinan 
8.1 crecimiento material del pais, y que es,ta desamparado 

.e1 platillo de las compensaciones morales que sm:cita la escuela 
y divinizael hogar. 

Fuera acaso indispensable la arrolladora percusion CLe u 
verbo hO'll1bruno y previsor, 'para esculpir en el fronti'spicio 
de las casas c1e los gobiernos y ·en el prologo c1el programa 
mandatario, 10 que debe ser la primaria nocion del adoles-
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cente. Sin educaci6n que la dignifique y Sl'n justic.ia que 
la -amp are, es azaroso confiar la custodia de la nacionalid'ad 
a la conciencia de los fastuosos de arribada! ... 

Se-I'a y fue siempre un -estimulo para el desarrollo fecun
do de la energia individual, la perspectiva del bi-enestar que 
·afianZia la riqueza; pero conveI'tiI' en exclusiva y eX01uyoote 
esa tendencia, es alteI'aI' la saludable gravitaei6n de las no
bles emulaciones, inferiorizando los iderules que amplinc-an 
el zenit de las socied8!des, bajo el iris de la tolerancia, de la 
paz, de la iguwldad intrinseca y leal, ya que el -ritmo de la 
identidad ahsoluta escapa a la I'ealidad contempora.nea. 

No ba-sta apilar seres humanos. No basta enriquecerlos. 
Es men ester ol'ganizar la democracia. 

Poblar el territorio en pueI'i1 afan de agrupamiento, es 
conspiI'aI' contra ia estabilidad y el prestigio de la sobera-
ma. 

EI parentesco inmortal de las multitudes es el instinto y 
el designio de U'lla nacionalidad, y la soberania su 'atributo 
altivo. 

Plegue a los destinos de la Republica que cada provincia 
alce su esfuerzo hasta el honroso discernimiento de la cons
tituci6n, que apoya su autonomia sobre la obligatoria 0ul
tura de sus hijos. 

Raya el derecho y el d~ber de confiar en el presente, no 
solo frente al pl'esidio que corporizaen axioma sinietStro to
dos los desni veles -del i'nfol'tunio y la ignol'anc.ia. Paralela 
a los recintos ostentoso! ,donde los agentes pasajeros de la 
funcion gubernativa la ej-er.citamos, a la casa de la justiciar 
e1 mayorazgo legitimo, porque nada educa mas elocuente
mente que el instantameo cO'l1cepto de igualdad ante la ley; 
a1 Illula 'edilicia, que en la ace.pelon del derecho contempo
raneo refleja l,a i]]lherencia prologar del gobierno autonomo ;: 
a la casa de banca, donde a las veces en paises nuevos, If! 
seduccion del luero borra -el matiz legal que 10 explica parf: 
ponerlo en las liudes filibuster-as del agio; a la imprenta, que 
como una elipse diamanti·na y hermetica, es fuente, medula )' 
amparo de la ensefianza; a la lejana garita q u,e I'ige el for
midablc convoy ferreo, porque como ella la escuela r eguh 
y afina el I'itmo de la conviv-encia civilizada j paralela, en 
rotundo par8!lelismo de armonias, ha de alzarse la silueta. 
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clara de la escuela como el vigia de la nacionalidad en la cul
minaci&n sucesiva de sus prestigios ! . .. 

Sarmient0---'Y antes Rivadavia y Belgrano--legaron a las ge
neraciones argenti'nas este maoo3!to sl1bstantivo del 'amor pa
trio, y pusieron sdbre el pensami'ento y el honO'r de los univer
sitarios el tributo indeclinable. 

La comuni6n sugestiva de esta hO'ra auspiciada pOl' l'a exqui
sita 3JdIhesion del alma femenina, siempl'e oolosa de la custodi[~ 
del ideal que brace hermosa la vida; la vibrante pradama de cul
tura que implica la presencia de immmerables estudiantes; 
promesas halwgadoras para el triunfo presentido de una joven 
patrira y una nueva raza; la presencia de respetablres mandata
rios, uno de ellos, e1 mas elevado, 'Un patricio de la cepa ilustre 
para qui'enes la vida fue ap-enas un halito fugaz ante e1 ara de 
la patria; todos (jhedeciendo el impulso del Sarmiento, crean 
la persuasi6n de que ha de llegarse en bl'eve a la magnifica con
centraci6n de fuerzas que protejan la escuela en de£ensa de h 
nacionalidad. 

Sarmiento es reI episodio mOll'l1ID-ental y 16gico 'al dia siguiente 
de las honras centenarias de la Republica. Y como si la vigo
rosa eufO'llia de las cuatro silabas agi~antara su memoria, e1 eco 
la lanza y retrarnsmite de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, 
del uno al otro hogar, par-a juntarse en el connubi'O augusta e 
irrevocable que aclama su apoteosis en los eternos altares de la 
patria! 

Una poesia del doctor Rivarola leida en el Teatro Argentino 

HO~ENAJE i SARMIENTO 

Reina del infinito en los profundos 
sen os, la cterna paz de las cstrellas. 
Los asombrados oj os, en la calma 
de impenetrable noche, los espacios 
]'ecorren, como el pajaro extraviado 
lejos del arbol que Ie llresta asilo; 
y el alma, prpEa de ansiedad, admira 
el rodar silencioso de los mundoE. 

Todo es ritmo en 10 alto, La armonIa 
itel orbe Eideral solo perturb a 
la estrella errante que, al pasar, inflama 
f61gida alltorcha en la nocturna £ambra. 

----------------------------
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La fuena mi.tericsa que domina 
la legi6n de los £oks, y su marcha 
a ley con stante e inflexible ajusta, 
ni un s610 instan te en sus rigor('s cede; 
no duerme un s610 in stante; que, si fuera 
dado en su pa£o cletener los mundos 
10 que dura un latido en las arterias, 
rodara en e~pantoso cataclismo 
la magnifica obIa en que re,ela 
sn roder colosal el Sumo Artista. 

Todo es ritmo en 10 alto y todo es lucha 
aqui en la tierra, que tambien uneida 
(Ie A polo al carro, ya como la escla,a 
bajo el rigor del amo; en el los ojos; 
en el puesto m amor; como £i el hierro 
de la inmutable ley que la esclaviza, 
lazo nupcial para su ensueno fuera. 

I GontI'aste singular de 10 creado! 
I,a paz arriba, inalterable y muda, 
y sobre el mundo el grito. AquIla humana 
aetividad, labrando las eampiiias; 
el enjambre industrial en las ciudades; 
el coro de los yunques y las fraguas; 
el sonar de clarines y tam bores; 
dulees cantos de amor y de trabajo; 
marchas guerreras, funerarios himnos; 
aqui el sentir, aqui el pensar; la ferrea 
Yoluntad, los estragos del deli to; 
la flor de la virtud, suaye en perfume; 
la flor del vicio, de letal ,eneno; 
el lauro virginal en sien marm6rea; 
con el alma del joven la esperama 
y en el materno pecho el sobresalto, 
dolores y alegrias, mil problemas 
nunca resueltos, infernal corona 
de eternas duda~, al mortal ceiiida; 
y de la humana grey guia y antorcha; 
la caheza genial, que se doblega 
al peso de la idea, como el arhol 
al dar frnto en Eaz6n dobla la rama. 

TralJajan las idea~, incansable~, 

tena.ce~, como el mar que lento labra 
golpe tras golpe, con soherbio empuje, 
la muralla infranqueable de las roc as. 
Vienen y n.n €spumas y rum ores ; 
niebla sutil en"llehe las gigantes 
moles de piedra, y el consbnte asalto 
jam3s termino ha1l6 de sus fatigas; 
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que a la ala que muere ya otra ala 
· a substituir en las cerradas fiIas 
cual la idea pOl' otra w sucede 
del pensamiento en los soberbios mares 

· y del misterio en la enriseada orilla. 
Obreros y soldados, las ideas 

tienden rieles y puentes, y perforan 
la monbaiia; volantes luminares 
en el impreso lanzan; en la escuela 
£l blanda tierra la simiente arrojall; 
glorioso triunfo al ideal preparan, 
y extraordinario don eterno aliento 
les presta; que, "encidas pOI' cien Yeces, 
pOl' otras cien re·nacel'an; la fuena 
domarlas no podra, ni el hierro nunea 
lograra encadenarlas; ni habra sombras 
que en noche sin aurora las apaguen; 
ui en sus manos el dios de las tormentas 
tendra rayo capaz de fulminarlas. 

Cuando en el marmol 6 en el bronce admiro, 
par artisticas manos modelado, 
el crimeo de Sarmiento; y pOI' los ojos 
creo "er las ideas que abandon all 
su nido y a las nubes sa remontan 
con el vuelo del aguila; y las veo 
otras yeces bajaI', como leones 

· a la arena del circo; y remcmoro 
que genesis fecunda una cabeza 
plldo sola crear; y me pregunto 
en donde estan 10 grande y 10 pequeno. 
cual es mayor, la b6veda estrellada 

· 6 el orbe de los mundos -cerebrales, 
piellw qne si la tierra, desproyista 
:1. nuestros ojos de la luz serena 
'Gue a 10 bello del orbe un himno entona, 
puede tambien brillar como Saturn 0, 

y como el liero Marte, 6 como Venus, 
es porque en ella el hombre siente y piellsa, 
y en ella el genio, al sacudir las ala~, 

en la enYoltura terrenal golpea. 
rasga las sombras y al espac;o lanza 
la luz del ideal, q11e ,.:.\ atre\'ida 
~el mi~mo sol [\ di<pubu la gloria. 

10 

-----------------~------------------~------
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EI acta del monumento 

El acta que en pergamino fue colocada con 1a piedra fUll-
damental clice asi: 

«Ley 21 de Febrero cle 1911, decreta 2± de Febrero de 
1911.---<Comision: presidente, cloctor Enrique E. Rivarola ~ 
·doctor Dalmiro Saenz, Arturo H. :Jlassa, Luis l\I. Doyhe
nard, doctor Octavio Amadeo; secretario, Carlos Brizue1a. 

ES'tatua a Domingo Faustino Sarmiento, en su primer 
centenario.-Colocacion cle la piedra fundamental.-Acta: 
En 1a ciudad de La Plata, capital de 1a provincia cle Buenos 
Aires, a 1 de Abril del ana 1911, a las 3 p. m., se procedio 
a colocar la piedra fundamental de la estatua que ha de eri
girse al ilustre ciuc1adano don Domingo F.austino Sarmien
to en el primer centenario de su natalicio, en cumplimiento 
de la ley de 21 de :B'ebrero cle este ano. Estwn presentes a1' 
acto S. E . el senor gobernador de la provincia, general don 
Jose Inocencio Arias; el senor vicegobernador, presic1ente 
del honorable senado, coronel don Ezequiel de la Serna; se
nores minis·tros : de gobierno, doctor don Nestor French; 
de hacienda, doctor Juan Cecilia Lopez Buchardo; de obras' 
ptlblicas, doctor don Jose Tomas Sojo; senor presidente c1e 
la honorable camara de c1iputaclos, senor Arturo H . l\Ias a; 
senor presidente de la suprema corte de justicia, doctor don 
Dalmiro Alsina; comisionado municipal de est a ciudad, se
nor don JJuis nr. Doy,henard; senor jefe de policia, doctor ' 
don Juan A. Taquini; senor director general de escuelas, 
doctor don Jose :Jlaria Vega; senores senadores y diputado , 
autoridades, colegios y pueblo, que ante mi, escribano pu
blico, diputac10 Antonio .J. Marquez, firman la presente, dc' 
que doy fe». 

Ofro acto publico-EI V de Abril porIa tarde e1 
cuerpo docente de las escue]as de La Plata celebro er 
centenario del gran ma·estro con un acto simpatico que
se efectuo en el teatro Moderno. 

Primero, cien niiias de la escuela num. 2 entonaron' 
e1 himno Ii Sarmiento, que ]a numerosa concurrencia~ 



Xotas 147 

aplaudio prolongadamente. En seguida e1 inspector 
general de enseiianza explicoel objeto del acto en bre
yes y oportunas palabras, a las que siguio un galano 
discurso del inspector senor Espoile. Ambos orador·es 
fueron muy aplaudidos. 

Los demas mImeros del programa, ·ejecutados todoB 
con encomiable discrecion, fueron los siguientes : Decla
macion de lID soneto a Sarmiento por la nilla Maria A. 
Cortelezzi; canto y baile de fantasia, por las alumnas 
de 3er. grado de la escuela citada y recitacion de la oda 
a Sarmiento escrita por el senor Francisco Tapia, por
Ia senorita Margarita Berutti. 

La fiesta termino poco antes de las 5 p. m., dejando 
una grata impresion en el animo de los asistentes. 

En San JUCln-El 14 de Marzo, a las 9 de la noche, 
se inauguro en la ciudad n:atal de Sarmiento la exposi
cion esco]ar, cuya creacion inicia los festejos oficiales 
en honor de Sarmi,ento en esa ciudad. En el salon 
principal de la exposicion abrio el acto con un discurso 
e1 Director General de Escuelas de la Provincia, doctor 
Jose Grano. Le siguio en el uso de la palabra el dele
gado de la Direccion General de Escuelas ·de la Pro
vincia de Buenos Aires, senor Manuel Torres Ibanez. 
El acto termino con una declamacion de 1a nina Blanca 
Lidia Sarmiento. 

Al dia siguiente, a las 9 a. m., se realizo la recepcion 
en la casa de gobierno, a la que asistieron los delegados 
de la Direccion General de Escuelas y Asocia'Cion de 
Maestros de esta Capital. 

PorIa noche se celebro una velada en el teatro 00-
liseo y se quemaron fuegos de artificio en la plaza San 
Pantaleon. 

La ciudad se ha1l6 profusamente embandel'ada, con 
e1 aspecto de sus grandes dias de fiesta. 

El congreso pedag6gico-En EL MONITOR de F·ebrero 
hemos publicado los temas oficiales de ese importante 
congreso que se rea1izara en San Juan e1 25 de Mayo. 
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Completamos esa infurmacion con la nomina de las per
sonas que componen su comlSlOn. Son las siguientes : 

Presirdentes honorarios: ministro de justicia e instruccion 
publica de la Nacion, Juan M. Garro; ministro de gobierno 
e instruccion p,ublica de la provincia, A1"nobio SanClhez; pre
sidente del Consejo nacional de educacion, Jose 1\I. Ramos 
Mejia; rectores de las universi'daJdes ·de Buenos Aires, Cor
doba, La Plata, Santa Fe, popular de Buenos Aires; Esta
nislao S_ Zeballos, Manuel Lainez; director de la sec cion 
pedag6gica de la universidad de La Plata, Victor Mercan
te; presidente de la comision de bibliotecas popul·ares. 

Comision organizadora: presid.ente, Juan de Dios J ofre; 
vice primero, Jose Grano; vice segundo, Juan N_ Peralta; 
secretarios: Sebasti'an E. Alvo y Car,los Quiroga U_; vocales: 
Isabel Naggi de Parcero, Efigenia Andino y Ester R. Aguiar, 
Pedro C. Ramir-cz, Modesto Salcedo, Daniel S. Aubone, Juan 
Estrella, Rogelio Diaz L ., Luis Jorge FO'lltana, 1\lardonio 
Leiva, Ignacio Delgado, Benjamin Sandez, Segundo V. Re
yes y Ramon W. Ayala. 

Discurso pronunciado en la ciudad de San Juan el dia del centenario de 
Sarmiento (15 de Febrero de 1911), p~r el doctor Enrique Cesar 
Urien, Conslljero General de Educacion de la Provincia de Buenos 
Aires y presidente de la delegacion de la misma. 

Excelenti>simo senor gobernador: Senores ministros: Seno
ras y senores: La Direccion General de Esc-uelas de la pro
vincia de Buenos Aires, por intermedio de la delegacion CJue 
tengo la honra de presidir, llega ante vosotros en el gran 
dia del centenario de Sarmiento a colocar su modesta ofren
da de gratitud a'l genio y a la accion sin !imites del incan
sable educador, que arrollando las fronteras de su patria lle
vara las luces de su espiritu inmortal pOI' todos los caminos 
triunfales de la America. 

Y como si el alma tutelar del viejo luchador al dirigir 
el inmenso dominio de la verdad que tiene bajo su imperio 
todas las manifestaciones de la inteligencia y el cara·cter, 
hubiera deseado reunir en la tierra que mecio su cuna a los 
representantes de las pro vinci as argentinas que desempenan 
la nohle y ardua tarea de difundir la ensena!Dza para pedir-
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les wenta de 10 que han hecho y piensan hacer, ha Uegad.1) 
el mom en to, senores, de decir que cuando no se tienen idea
les definidos en materia de instruccion de las masas 0 cuan
do 'no' se inculca el sentimiento de la justicia en la concien
cia de los pueblos, como supremo derivativo del saber, la 
democracia es irrealizable! 

He ahi el ideal de Sarmiento! 
He ahi tambien la cxplicacion exacta de nuestra historia. 
En el fondo de la verdad, pensandolo serenamente, la re-

volucion de Mayo se enge-ndro en los claustros de las univer· 
sidades de Cordoba y Chuquisaca y en el colegio San Car
los de BueTIos Aires, porque la ensenanza embrionaria de 
sus cateclras desperto la curiosidad y la observacion de los 
fenomenos sociales de la epoca y porque sus estudiantes se 
pusieron en contacto con los pensadores que conmoviendl) 
las bases de la organizacion monarquica de la Europa, 
abrian al hombre todos los horizontes puros de la vida. 

Las vicisitude' que siguieron al desarrollo de nuestras ins
tituciones hasta la consolidacion de>finitiva de la nacionali
lIad, son la consecllencia del estarro mental del pueblo. 

A Sarmiento Ie reservaba la evolucion c1e los tiempos la 
gloria i:nmarcesible de acelerar la realizacion de los onados. 
destinos, en la forma que toc1os conoceis; el comprenc1i6 que 
solo la ec1ucacion del pueblo afianzaria las instituciones, el 
sabia, pOI' haber vivic10 mucho y muy intensamente, que na
da c1eprime y degenera tanto a las naciones como la falta 
de saber y de orientacio'nes, que son el resultado de la aus
teridad de los principios que se inculcan en la es'cuela; el 
sabia por haber vivido en el ostracismo y en la miseria que 
la ignorancia engendra la mentira, que esta la bajeza y que 
amba entronizan la degradacion de las cOlStU!mbres 'para arras
trar por entre el fango de las mala:; pasiones el mas sagrado 
atributo que la naturaleza ha dado al hombre y del cual no 
debe c1esprenderse jamas: el ejercicio moc1erado de sus de
rechos sin llegar a la licencia. 

Sarmiento llenoeumplidamente su (lestino y en tod'as par
tE'S dejo la huella imborrable de S'll pa, 0; ahora nos toea a 
nosotros imitarlo corntinuando su obl'a C'olosat 

Y llegamos en un momento propicio; no tend'remo~ que 
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a grnparnos alrededor c1 la bandera en 1a intemperie de los 
caompamentos, pOl'que nuestros abuelos realizaron ya esa 
obra sellando con su sangre el problema de la libertac1 terri
torial; no recorre'l'emo's COIJ1 la mirada incierta la inmensa 
Hanura -d'e la Pampa en bU'sca de la montonera, porque nu',~s

tros padres organizaron la naci6n; otro es nU'cstro d~stino, 

otraes la epoca; nosotros seremos so·ldados de una jorna·da 
trascendental ... 

No hay generaciones esteriles en el desarrallo humano! . . . 
La evolnci6n socio16gica del pais atraviesa sn periodo mas 

critico, sus instituci'o<nes €sc-ritas constituyen ·una verdad, 
pero estamos muy J.ejos de saber ejerc'erlas, todo es.ta en ges
taciOn, razas de dig,tinta procedencia amalgamandose pau
latinamente van forman do la idiosincrasia del pueblo, no 
bay partidos politico y las ba:;'C dirigentes arrastl'adas pOI' 
el vertigo visible de un progreso fantastico permanecen, to
mando una frase de Velez Sarsfi.eld, mudas y pa,!'mdas si-r
viendo de inUtil peso a la tierra. 

Tener ideales! 
Ese esel secreto del progreso; pOI' eUos fue grande Sar · 

miento, pOI' ·elIos fue noble y lU'minosa 1a ·existC'llcia de Mi
tre, pOI' eUos ~Iariano l.[oreno, con s6lo cmiltro meses de ac
tuacion pl1blic·a, pas6 a la bistoria con todos los prestigios de 
lma consagra,cion inconmovible_ 

IncuJquense i.deales en el alma de los ninos y 1a r epublica 
eonta.d . ma t·arde con ciudad'anos altivos y probos. 

El hombre sin ideales es un mal ciuda.dano, Heno siempre 
de 'ambici'ones que ma.s bien ·so·n apetitos desenfrenados de 
.oropel y bamholla. 

La unica ambicion del ciudadano debe ser Hegar a la rea
lizaci6n de sus ide'ales---'ellos agrupan a lo·s hombres €n Ull 

prop6si.to noble y comUn y dan origen a los partidos poli
ticos de principios,~doQ.nde se respetan las iel·eas del adve,r
sarlo, donde no se €>sgrimen otras armas que las del talento 
y dOinde la democracra deja d·c ser una pa.rodi'a. Cuando en 
la escuela primaria se ensena al nino algo mis que a leer 
y Ii escribir, cuando se Ie inculca el concepto verdadero que 
debe tener de u misi6n y susdeberes para con la patria, la 
familia y consigo mismo, sabe despue ori-enta,rlSe, lJega a 
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:ser hombr,e de iniciati vas y de ahorros y con el esd'uerzo per
_' onal queda en condiciones de conqui,star 5U indep'endencia 
pecunia'ria, que es la base del sentimiento d'e amor al orden 
y cariilO intenso '81 bienestaT general. 

Teniendo pres'ente el est'8do social del pais, la escmela con 
el maestro que la dirige d'ebe ser much as cosas a la vez, pOl' 
,eso me referi ,anteriormente a la tarea .de comp'letar corazo
nes, porq11'e nuestro esfuerzo en ese sentido debe s,er la con
tinua,cion del que se ini-cia en 081 hogar, y no olvideis nunea 
que it vuestra perieia, it vuestTa autoridad moral, it vuestra 
sabiduria, al patriotismo de v11'e8ir08 actos y la sineeridad 
de Yll'e,stros eonsejos, ,entregltn todos los dias las mas viJ'
tuosas madres el d.astino de sus hijos. Esas madres, que son 
la encarnaeion mas brill ante d'e la eultura naci,onal, ,aMm
panan it sus hijos en todas las evo,luciones del send-ero de la 
existencia, sintiendo ,al lmlsono sus lUClhas y sus pasiones; 
esa madres no paeden ser defraudadas en los legitimos 
a'ooelos llargo tiempo acariciados, pCll"que en esas abnegacio
nes,en esas t'ernaras y en esos alDhelos germina est.a juven
tud, que es la patria perfecta que son'amos para manana. 

Continaemos entonees, en la baT,ea de realizar el g;ran ideal. 
En esta farma habremos interpretado a Sarmi'ento educ3-
dol' y dentro de cinco ano's, cuando 'el tronaT de lo's canones 
argentinos salude en 1'8. cilldad de Tucum~.n el centenario 
de la jura de la Independenc~a entre los vitor,es de aquellos 
cien millares de ha,bittantes que sonara el patriotismo inma
eulado del civilizado,r de Americ'8, todos alli reunidos po
dremos contemp1ar la Republi,ca en la vangaardia de los 
pueblos mas prestigiosos de la tierra! 

Y aunque el plazo es corto, no debeis olvidar que una 
accio:n polltica energica tiene la virtud de acelerar los fe
namenos soeiales actualizando el porvenir, y si alguna vez 
en 1as largas vigil~as de la enorme tarea veis la noehe apa
recer sombria y el sol eubi,e.rto de dolielllte erespon, vohed 
la vista hacia las tradiciones cilvili~adoras del pals; las qU'e
bradas de los Andes, con €tl mn-rmullo del poderoso venda
bal, os traeTan el eco del rndo bataHar que redimierael mUll
do de Colon, los claustros de la viejas eatedrales han de 

-------------------------~------------------~------
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erujir con pote<nte fucl'za para traeros a1iento con e1 aIm" 
de aquellos frailes que d-aban alas a los canones e ineulea
ban la demoeracia en los congresos de bmeriea, las agU'a -
de los mares argentinoo se agitaran sobre las playas de 1a 
patria para reeordaros que debiles fragatas tripulad31S por
leonE' ele 1a libert-ad hundian a las flotas inv-0ueibles de Ja. 
gloriosa Espana, las ruin as ·de los V'etustos e,difieios, con e1' 
polyo glorioso ele sus eenizas, os traeran el aeento ,de Riva
dayia, Velez, Estrada, Gallo, Lopez, Pellegdni y tantos otros. 
ilushes estadistas que eontribuyero'll ·eo'll 01 empuje d·e sus 
eonvieeioll€s a engrandeeer la Naei'CSn, y pOl' ultimo en 10 
dilataelos elesiertos oireis tl)davia las pisadas ele las heroiea . 
eaballerias de la libert-ad y el e110ear de los aeeros 1egenaa
rios que elominaron el territorio elesde el Plata ha'sta la 
mas altas cumbres de los Andes eeuatoria1es! 

Excl1lo. senor gobernador: Senores: Al d ejar eumplida la 
mision que me fia eonfiado la Direceion General de Eseuelas 
de la Provinei'a de Buenos Aires e interpretando los deseos 
de los eiudada'llos que gobi'ernan aquel estado, hago voto.' · 
pOl' el ·engraneleeimi'ento de San Juan y la ventura personal: 
de sus hombres dirigentes. 

H e di cho. 

En las provincias-De todos ]05 puntos del pais llOS' 

Hegan informaciones anunciando, con una unanimidaa 
digna de elogios, los festejos que se realizal'an en honor' 
del pr6cer. Nos referiremos a los principa1es. 

En Salta-Se acord6 e1 siguiente programa de fes
tejos para ce]ebrar el centenario de Sarmiento: 

A la salida y entrada del sol, salvas de artilleria; a las 2 p. m'r 

Teeleum en la eatedral, pr00esion civiea del pueblo, laseseue11as 
y eolegios naeionales al monumento ele Sa'rmiento que 1a Mlu
nicipalidael erigira en la aveniela de su nombre; canto de los 
himnos n1aeiona1 y Sarmiento a1 inaugurarse aquel y discursa 
alusivo pOI' el orador que se design'8ra oportunamente, Y porIa 
noehe, procesion de antorehas que reeorrera las calles de la eiu
dad cOon exhibieion dell'etrato de Sarmiento. 
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En Corrientes-La escuela normal de maestros cele-
131'0 el centenario de Sarmiento con un festival en dicha
fecha y plantacion de arboles en varias cuadras de las 
calles Libertad y 25 de Mayo, y el Consejo de Eduea
cion dispuso conmemorar el centenario de Sarmiento, 
con una procesion civica, fiesta literaria en la escuela 
de igual nombre y acunacion de medallas. 

En Bahia BlanCClr-En esta ciudad se realizaron el1.° ' 
de .A.bril magnificas fiestas publicas, pr·eparadas porIa' 
M llnicipalidad. 

En Esperanza-El 3 de Abril se celebro ·en Esperan
za (Santa Fe) el aniversario por los alumnos de las' 
escnelas comunes locales, las rurales vecinas y la es
cuela normal, en lm solo acto publico que result6 im· 
ponente. 

Uno de los principales festejos porIa concurrencia 
que se realizaran en el Rosario 'sera una manifestaci6n' 
clvica que 'se dirigira a la plaza Santa Rosa para depo
sitar una corona de flores en la piedra fundamental der 
monnmento a Sarmiento. 

Las municipalidades de Salto y de San Nicolas ban~ 
resuelto poner el nombre de Sarmiento a una de las' 
principales calles de La poblaci6n. 

En General Sarmiento tambien se hicieron demostra
ciones conmemorativas. Una de ella,s consisti6 en lao 
colocaci6n de la priment piedra de un monum-ento Ii 
Sarmiento. 

Decretos del Poder Ejecutivo 

X01.!BRAXDO UXA cOMIsr6N AVALUADORA DE LA CASA DE SAR~IlEXTO 

Buenos Aires, Octubre 29 de 1910. 

En ejecuci6n de la ley Thumero 7062, p'or la que se declara· 
monUmiento nacional la Clasa en que naci6 en la ·ciudad de San· 
Juan, d-Cill Domingo Faustino Sarmiento, y se au1:;oriza a1 go
bierno para adquirirla pOI' compra 6 expropiaci6n, y establecer' 
en eUa un museo hist6rico y ,una biblioteca sobre la base de lar 
vida y obras del ilustre ciudadano, declar{mdola, a dicho e£ec
to, de utilic1ad publica, 
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El Presidente de la Xa ci6n Al'genfina-

DECRETA: 

Articulo 1.0 ombrase unoa comi ion ccmpuesta pOI' el Juez 
Federal de San Juan, doctor Sohal' Ruiz; el gerente de la su
carsal del Banoo de la Naci6n Argentina, don Enrique de Do
natis, y el gerente de la sucursal del Banco Espanol del Rio da 
la Plata, don Fec1eriC'o Carbone, con el encargo d e v:aluar dicha 
casa, y coorJ..Venir, ad-1'e!erend1tm, con su propietario, la adquisi
.cion de la misma para la Naci6n. 

ATt. 2.° La comisi6n nornbrac1a dara cuenta al gobierno del 
.desempen1o de su cometido antes del 30 de Noviem:bre del co
rriente ano, para adoptar la re oluci6n que ·corresponda. 

Art. 3.° Comuniquese. publiqllese e inserte~e en el Registro 
Nacional. 

S.illNZ PEX.l. 

Juan M. Garro 

LE> 8109 - DECI.ARAXDO FERIADO U~ DiA P ARA LA (,El,EBRACJ(,~ 
DEL (EXTEXARIO 

Buenos Aires, Diciembre 28 de ] 91 O. 

POI' cuanto: 

El Senado y Clhnam de Diputaclos de la Naci6n A1'gentilla, eic., 
sancionan con !ue1'za cle-

LEY: 

Articulo 1.0 DecHirase feria-do en toda la Nacion el dia que 
oportunamente designe el Poder Ejecutivo, 'para la celebraci6n 
.del centenario del general dOIJ1 Domingo Faustino Sarmiento. 

Art. 2.° En 'este dia se celebmra un solemne tedeum en t cdas 
las iglesias catedra:les de la Naci6n. 

Art. 3.° La bandera nacional sera izada en todos los ec1ificios 
publicos, y las fortalez·as y buqlles de la Iaci&n haran las salva;; 
.corresp'QIndientes. 

Art. 4.° Declarase de utilidac1 publica para su expropiaci6n la 
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casa de la calle Cuyo oll11mero ]251, que habit6 el general Sar
miento, con objeto de instala·r en ella el museo que llevara sn 
nombre. 

Art. 5.0 Autoriza e al Poder Ejecutivo para invertir hasta la 
cantidad de seiscientos mil pesos moneda nacional de renl!as ge
nerales con imlputacion a la presente ley, en los gastos que de
mande su ejecucion y los festejc que se llev-en it. cabo. 

Art. 6. 0 COIDlllliquese al Poder Ejeeutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a vein· 
tiseis de Diciembre de mil novecientos diez. 

V. DE LA PLAZ.\ 

B. Ocampo, 
Secr. del Sen ado 

Registrada bajo el nlnr.ero 8109. 

Pcr tanto: 

E. CANT6N 

Alejandro Sorondo 
Secr. de la C. de D.D. 

Tengase par ley de la ~ acion, comuniquese. pubUquese, de£e 
al Registro Nacional y archiYese. 

RETRATO DE SARllJEXTO 

SAENZ PERA 

11Idalecio G6mez 

Buenos Aires. En('ro ] 0 de 1911. 

El Presi<1enle de la Xaci6n Argentina-

DECRET.\. : 

Articulo 1.0 Aceptase la c1onaci6n que hace la senorita Euge
nia Belin Sarmiento de un retraio del general don Domingu 
Faustino Sarmiento, para ser colocado en los salones de la Pre
.sidencia. 

Art. 2.0 Densela las gracias por su valioso obsequio. 
Art. 3.0 Comunique e, puhliciuese y de e al Registro Nacio·nal. 

S.\.EXZPEXA 

Illdalecio G6mez 
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J:lIPRESI6x DE 1:X LIBRO DE TROZOS SELECTOS 

Buenos Aire~, Enero J3 de ] 911. 

Vista la precedente nota de la comisi6n del centenario del: 
general don Domingo Faustino Sarmiento, en la que manifiesta 
que con ll1!o·tivo de BU celebl~acion el 1.0 de Abril proximo, se ha 
mandado imprimir 100.000 ejemplal'es de un libro de trozos se
lectos de sus obms, con el objeto de difundirlos entre los esco
lares, principalmente, y que se ha prescindido de la licitacion 
publica, pOl' razones de urgencia, dado el poco tiempo que falta 
par:a la celebracion del centenario, y teniendo en cuenta las 
operaciones previas de seleccion del ·material qUi) habia que 
hacer. 

HalUmdose el presente ca 0 previsto en la ley (Ie contabilidad 
en su inciso 3.°, articulo 33, 

El Pl'eside lli e de la Xaci6n Argentina, en acnc/'do de .llinistros-

DECRETA. : 

Articulo 1.0 Apl'LH3ba e el proceder de la comision del centena· 
rio de Sarmiento, mandando imprimir (100.000) cien mil ejem
plar·es c1e un libro c1e trozos selectos de las obras del general don. 
Domingo Faustino Sarmiento con (250) doscientas cincuenta 
pagi,nas de texto, a r:azon de $ 0.30 min. treinta centavos mo
neda nacional cada ejemplar. 

Art. 2.° Es,te gasto que ascienc1e ala suma c1e ($ 30.000 min.) 
treinta mil pesos moneda na·cional, se abonara con los fondos 
votados pOI' la ley numero 109 a cuyo efecto sera afectada en 
la suma expresada. 

Art. 3.° OOm1l.llliquese, publlquese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

SAENZ PENA-Indalecio G6mcz-Jt~an M~ 

Garro~Ezequiel Ramos JIexia-.l, F~ 
SaellZ Valiente-Ernesto Bosch. 
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ADQUlSICl6x DE LA CASA EX Q UE . ' ACI6 SAIUUEXTO 

Buenos Aires, Enero 23 de 1911. 

Vistas las precedentes actll'aciones relativas al cumpli· 
miento de la ley n(~melro 7062, por la que se autoriza al Po
der Ejecutivo para adquirir la casa en que macio, en la ClU

dad de Sa'll J 'll'an, el ilusltre ex Pr-esidente D. Domingo Faus
tino Sarmi'ento, con destino a mus'eo hista-rico y bibli'oteca, 
sobre la base de 8U vida y obras, y 

Consid-erando : 

Que la comision J;lombl'lada por decreto de 29 de OctLlbre 
de 1910, para justipreciar dicha casa y 'conveni'r ad~1'efe?'e11-

d1tnt con los interesados ta compra tie ra pal'te que debe ,ad
quirirse, quees la perteneciente a las senOTas Vidorina Le
noir de Navarro y Sofia Lenvio tie Klapenbach, Ie asigna 
el valor de veinticuatro mil ochQ<cientos treilllta y cuatro pe
sos con setenta y cinco centavos moneda n-aclonal ($ 24.834.75 
moneda nac-ional); 

Que los propi,etarios de la finca hanse negado a subscribir 
c'on la -comision el contrato respectiIVo, porque si bien admi
ten que el precio fijado por aquella puede ser el v-enal y 
corri-ente, juzgan que, en el caso, debese tomar en cuenta 
tambien e1 correspQ<ndiente a la impol"tancia histoTica del 
inmueMe; 

Que atenta esta circ;nnstancia, pidi6se a los interesados 
manif.estaran en CU'3.TIlto estimaban el vator historico de 
aquel, h-abienltiose reillUsado Ii hacerlo y ,dejando la solucion 
del punta al criterio del Poder Ejecutivo, ya directamente 
6 mediante uma comi,sion; 

Que la ley d'e euyo cUlllplimien.to se trata re-conoce como 
motivo principal la ,proximidad del cent'enario del natali io 
del preclaro ciudadano y tiene pOl' objeto honrar su memo
ria, razon pOI' l-a cual no se satisfarian los fines de BU sancion 
si 'S'e prescindiera del valor hist6rico de dicha propiedad, 
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El Preside/lie de la Xaci6n Al'gentil1o-

DECRETA.: 

Articulo 1.0 Fijase a la ca a en que nacio en la ciuda,d de 
Salll .Juan D. Domingo Fau~tino Sarmiento, a los efectos d~ 
su adquisicion para la Nacion, el valor de cincuenta mil pe
sos moneda na·cional. 

Art. 2.° Previa cont'ormidad de los propietario· , librese or
den de pago porIa suma expresada, eoon imputacion a la 
ley de la materia, y pase a la escribania mayor de go·bierno, 
para que €xtienda la escriltura publica correspondiente. 

Art. 3.° Comuniquese, publiquese, etc. 

S.lliNZ PEN.i 

Juan J1. Garro 

FJJAXDO E[, DIA DE LA CELEBR.\CI6~ Y PROORA~fA DE A 'ros CO~OlE~lORATIVOS: 

Buenos Aires, Febrero ] 8 de ] 91] . 

E·n cumplimiento de la ley numero 8109 y atento la pre
cedente comunicacion de la comision popular del centenario
de Sarmiento, 

El Preside/de de la Xaci6n .d.l'gentina-

DECRETA: 

Articulo 1.0 Designa.se el dia 3 .de Abril del corriente ano 
para la celebraci6n del centenario del Gen eral D. DO'lllirngo
F.austino Sarmierrto. 

Art. 2.° POI' el ministerio de relac·ion0S exteriores y culrt:o 
se dictaran las disposiciones necesarias para la celebraciorr 
del solemne tedeum en todas las ig1 i'as cat0dl~ales de l.a 
~acion a que se refiere e1 art. 2.° ,de la citada ley numero 
8109, pudiendo invertirse con este {)bjeto hl1.sta la cantidad 
de ($ 10.000) diez mil pesos moneda nacional. 
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Art. 3.° Atento 10 dispue~lbo pOT el articulo 15, inciso 14 
de In ley de organil?acion de los ministerios nacionales, e1 
d'epartame-nto de 'obra;s publicas had. las ge.stiones necesa
rias para la expropiacion de la casa .calle Cuyo num. 1251, 
dO'Ilde oportunamente se insta1ara el Mus'eo SaT'Illrento. 

Art. 4.° Apruebase el programa de fest,ejos Ulcordooo pOl' 
la citada comision y que co.nsiste: a) acuD.wcion de cincuen
ta mil medallas; b) puhlicaci6n ,de cincuenta mil -ejempla
re,s de l.mu resena biogran0a; 'c) conmemoracion solemne en 
e1. teatro Colon la noche ,del 3 de Abril, ·con asi.stencia doe las 
autol'idades; d) procesion cIvic a -en el m]smo dia en to.das 
las ciudades dc la Nacioo, presi.dida p()ir los IJ'O,deres publi
cos y r epl'esentaciones ete las provincias, del ejercito y ma
rina, universid·ades e institutos de educ,a;cion, -etc. La .co
mision po,pular d,e1 centcmario de Sa'rmirento se encargara 
de Ia ejecuci6n ,de ,este programa de f.estejos, pudiendo in
yerLir para ello hasta la suma de ($ 90.000) nov,enta mil pe
sos moneda na;cional. 

Art. 5.° Autorizase a ra c'omisi'oo popu'lrar ,del c,enten,ario 
de Sarmi'ento para practical' las diligencias conducentes it 
Ia adquisicion de 10's mueb1e's, ar0hi'Vo y demirs efectos per
tenecientes al iloustre patri'cio, denb'o de la suma de cien mil ' 
pesos moned-a nacional ($ 100.000 min. y previa ta'sacion ' 
en forma pOI' los pcrit,os que so designwran pOI' -el mini,ste
rio del interior. 

Art. 6.° P,asese no,ta a la iontendencia munic-ipal de la ca
pital a fin de obtener -el cambi,o ,de nombre de la c'aUe Cuy'o . 
pOl' el de Sarmiento. 

Art. 7.° Comuniquese, publlquesB, des-e al l'egi'stro nacio- 
nal y archivese. 

SAENZPENA 

I ndalecio G6rnez 

PCSTEROAXDO LA FZCHA DE LA CZLEBRACIOl< 

Buenos Aires, Marzo 23 de ] 911. 

Vista la prcc-edente nota de la comision popular del cente
nario del General D. Do.mingo Faustino SarmiClnto, en la 
que manifiesta la conveniencia de fijal' un nuevo dia para 
la celebra,cion del centenario aludido, it fin de disporner de· 

~----------~~----------~~ 
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,mayor ticmpo para la realizaci6n de las multiples iniciaii vas 

.publicas comunicadas a diClha comision, 

El Vicepresidente de La Naci6n Argentina-

DECRETA: 

Ar-ticulo 1.0 Posterga;se para el dia 15 de :Mayo proXlillo 
:la celebreci6n ,(I:el centenario del General D. Domingo F·au,s
tino Sa·rmiento; y, en 'consecuencia, d'eclara;oo feriado dicho 
dia, dejaudo sin efccto 10 dispuesto en e1 articulo 1.0 del de-

• .creto de 18 d'e Febr·ero pasado. 
Art. 2.0 Comuniquese, publJquese y dese al registro na

.cional. 

PLAZA 

I ndalecio G6mez 

CI.!EACr6N DEL MUS h:O Y BIBLJOTECA SAR:llIE)[TO 

Buenos Aires, Abril 4 de ] 91]. 

Consideranc1o: 

(~ue por 1a Ley N:o 7062 de 3 de Septiembl'e de 1910 se 
,decl3JI'a monumento nacionalla casa en que nacio c10n Domingo 
Faustino Sarmiento en Ila ciuc1ad de San Juan y se autoriza al 
Poder Ejecutivo para adquirirla, pOl' ·compra 6 expropiacion, 

:y organizar y mantener 'en ella un museD hist&rico y una 
biblioteca sobre la bas·e de la vida y obras del procer; 

Que habiendo sido ya adquirida dicha ·casa pwra la Nacion. 
ha llegado el momento de dar prjncipio a la formacion del 
mus·eo y biblioteca a que la ley la d'e,stina, y que, como un 
110menaje al benemerito hombre publico, d,ebe propenderse a 
que ella coincida ·con la conmemoracion del Cent'enario de su 
-ua·cimiento, que se verificara en el mes de :Mayo proximo; 

Que la feclha de la ley y el ti·empo qu·e v·erosimilmente po
.drian necesitars·e para su cumplimiento, hacen suponer que la 
:mente del H. Gongreso fue que 10 tuviera 'en el corriente ano, 
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El Vicepl'esidente de la 1\'aci6n Al'gentina-

DECRETA: 

IArticulo 1.0 Crease en la casa de la referencia un Museo 
l:Iist6rico y Biblioteca con el nombre de «Sarmiento» a base 
de los muebles de uso, donados por la fami.lia y la colecci6n 
de sus obras. 

ATt. 2.° T6mbrase director del establecimiento, con el sueldo 
mensual de trescientos pesos moneda nacional, al senor Re
migio F'errer 0'1'0, qu~en propondra oportunamente al Gobierno 
los demas emple1ados que fuesen necesarios. 

'Art. 3.° Autorlzase al director nombrado a adquirir en la 
ciudad de San Juan, pOT compra 6 donaci6n, para elMuseo y 
Biblioteca, libros y otros objetos que tengan rel3Jci6n con la 
vida del ilustre estadista. 

A!rt. 4.° Los gastos que demande el presente decreto se 
Imputaran a la Ley 7062. 

Art. 5.° Comuniquese, publiqu'ese e insertese en el Registro 
Jacional. ' 

PLAZA, 

Jnan M. Garro 

En la.' , Seccion Administ1'ativa" publicamos las 1'eso-
1uciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educa
,cion para celebrar el Centenario de Sarmiento. 

En Puerto Santa Cruz 

'<CELEBRACI6x DEL CEXTEXARIO DE SAItMIEXTO Y }'UXDACI6:-r DE LA SOCIEDAD 

«PREVISI6x ESCOLAR SARMIE.."\TO» 

El 15 de Febrero la Escuela N acional num. 2 de 
Puerto Santa Cruz celebro el centenario de Sarmiento. 
Hicieron acto de presencia casi todos los padres de fa
:milia, de. arrollandose un programa sencillo y ameno. 

11 
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Dio principio la fiesta con el canto del Himno K acio~
nal pOl' todos los ninos y acto seguido el director, se
nor Francisco D 'Emilia, pronuncio un discurso expli
cando la significacion y trascendencia patriotica del dia: 
y enalteciendo las virtudes y talento del ilustre ciuda
dano en sus mUltiples fases de maestro, politico, sol
dado, diplomatico y Presidente de la Republica. 

Hubo varias declamaciones que los ninos recital' on. 
con sentimiento y se cantaron los himnos "Viva fa Pa
tria", "Mi bandera", y "Las glorias de la Patrin". 

A iniciativa del senor gobernador del territorio, don. 
Francisco Cruz, se fund6 e inauguro en el dia la caja! 
tie ahorros "Prevision Escolar Sarmiento", iniciada' 
con 57 ninos socios, alumnos de la escuela, abriendose 
el capital con 192 pesos donados porIa gobernacion y 
]00 pesos donados pOI' el senor encargado ·escolar, el ha
cendado doctor Carlos Molina Massey. 

l~n la primera semana esta institucion benefic a que' 
tanta robustez dehe dar a ]a ensenanza, contaba ya con-
1000 pesos moneda nacional en sus dos seccione-s deno
minadas "Caj>a de Ahorros" y "Seccion Filantropica"_ 
Fueron designados presidentes honorarios pOl' aclama-
cion de los pequenos socios el s'enor gobernador don
Francisco Cruz y el doctor Molina Massey. 

Consideramos util dar a conocer los fines de la insti~ 
tucion infantil y propositos que animan a sus fundado
res, porque su difusion en las escuelas de la R'epublica 
es obra meritoria l1amada a estimular el ahorro y a 
despertar los sentimientos humanitarios y nobles en 108; 

edncandos. 
La seccion "Caja de Ahorros" esta reglamentada de'

modo que cada nmo no podra retirar las sumas depo
sitadns con sus intereses antes del 9 de Julio de 19]6r 
siempre que no sea pOl' cambio de residencia 0 pOI' fa
llecimiento. Las sumas se depositaran paulatinamente
en el Banco de la N acion Argentina. Seran socios de
esta seccion los alumnos de esta escuela solamente. Del 
capital <3 intereses acumulados 'se descontara el 1 por
ciento que ira. a favor de Ia "Seccion Filantropica". LUl 
"Seccion Filantropica" comprende muchos nobles pro-.--
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po. itos : auxiliar a los niiios ma's pobres contribl1yendo 
it que se pre-senten con decencia Ii 1a escl1ela, para cuyo 

, fin se les proveera de prendas de vestir, igualmente a 
las ninas, a quien8s se daran telas de labores para ellas 
mlsmas. 

Esta seccion se propone ademas socorrer a 10':; niiios 
enfermos con medicina y alimentos, especialmente Lt los 
de la escuela; fundal' y sostener una biblioteca infantil 
y un diario que s'e ocupen de la educacion y de los niiios 
y contrihuyan a su mejoramiento intelectual y mor:11, 
estimulando en enos la practica de la virtud y de las 
buenas acciones; hacer trabajos tendientes :l, eon oguir 
una beca para el mas aventajado alumno de ~ oreer gra
do. Se propone tambien estimular las donaciones en 
favor de la sociedad y desarrol1ar en 101i nifios y los 
adultos el amor a los arboles, a las pln nias y 1l los pfi
Jaros. 

La "Prevision Escolar Sarmiento" (Seccion Iilan
tropica) buscara de establecer relaciones entre 1a es
cuela y el hogar, a fin de procnrar la mayor asistencia 
de los nifios a las clases; organizara confereucins p'::Jlm
lares sobre educacion y sobre higiene y contribuira de 
la mane l' a mas eficaz a despertar el sentimien1-o de ]a 
patria y de la conmemoracion de sus grandes ani\'el';;:1-
rios. 

Sel'l'in socios de la "Seecion Filantropica" los maes
tros y a lumnos de la escuela y todos los niiios y peno
na , que deseen contribuir al sostenimiento de la institu
cion y que gocen de buena reputacion moral 

El 20 pOl' ciento de todas las donaciones que pueda 
ohtener 1a "Seccion Filantropica" sera destinac1a 1:1 11'1, 
seceion de "Ahorros" para ser repartic10 entre toc1os 
10 Rlnmnos socios. 

La primera comisi6n result6 compl1esta en la siguien
te forma: presidentes honorarios, senor gobernador 
don FTancisco Cruz y doctor Molina Massey; presi
den te, Francisco D 'Emilia, director de 1a escue1a; vice
presidente, Vicente Dubles, alumno de cuarto grado; 
secreta rio, .. Tuan Dubles, alumno de tercer grado; pro 
secretario, Ramon Xanbet, alumno de tercer grac1o; 
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tesorera, Mon~errat Guill6, alumna de tercer grado; vo
cales, J ulian Xaubet, Olegario Ceballos, Guillermo Gip
pert, I.ilia Cozzetti, Lui a Ge aroli, Pilar Campa 1, 
alumno y alumna de tercer grado. 

Desde el primer centenario de Domingo Faustino 
Sarmiento, la mode. ta e cuela de Puerto Santa Cruz 
ha dado un paso mis en la senda que la guia a la con
qui::ta de us nobles fines . 

EI Museo Pedag6gico 

POI' dispo ici6n del Po del' Ejecutivo, declarada en el 
decreto de 25 de Febrero, transcripto en eguida, el 
]J.fuseo Pedag6gico, ha pa ado a depender del Conseja. 
N acional de Educaci6n. 

Vista la nota de la Inspeccion General de Ensefianza Se
cundaria, Normal y Esp'ecial, en la que manifiesta que seria 
conyeniente poner bajo la dependencia del Consejo NacionaI 
de EduciVcion €I :JIu eo Pedagpgico, que fllllciona anexado a 
esa reparticion, porIa circunstancia de que la mayoria del 
materirul de ensenanza y demas objetos que forman las co
lecciones de dicho museo, es aplicable a la institucion normal, 
y ademas, pOl' haber sido formado como uno d'e los prin'ci
pales fines de sn creacion, para exponer permanentemente 
la labor realizada pOl' las Escuelas )./(}rmales de la Republica; 
y de acuerdo con las precedentes maniiesta'ciones de la Ins
peccion General, 

El Pl·esidente de la Xaci6n Argentill{l-

DECRETA.: 

Articulo 1.° A contal' de de el 1.° de :.\Iarzo proximo, el 
Museo Pedag&gico que funcionaba anexo a la Inspeccion Ge
nEl/ral, queda bajo la dependoencia inmediata del Consejo Na
cional, conexcepcion de la Biblioteca del :Museo y todo el 
material apJiocable a la ensei'ianza secundaria y especial, que 
{lontinuara bajo la dependencia de la Inspeccion General. 
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Art. 2.° La Contaduria General ,liquidara mensualmente, en 
las planillas respectivas del Con ejo Xacional de Educ:a ion, 
~l, contar desde la :l'echa mencionada, las partidas 3, ± y ] 1 del 
item 12, inciso 1.0 del Anexo E, corresponc1i'ente al personal 
d~l Museo Pedagogico. 

Art. 3.° Comuniquese, publiquese, etc. 

El Magisterio 

SAENZPENA 

J!lall "11. Garro 

- , 

Esta asociaclOn de maestros fundada hace 14 alios, 
acaba de publicar en folleto una detallada "resena de 
su obra" en que expone su historia, sus progresos y sus 
propositos, inspirados to dos, en el propio caracter de 8U 

institucion, que es, como sus estatutos 10 consagran, de 
proteccion mutua. 

Fundada exclusiyamente con el laudable proposito 
indicado de estrechar y extender los vinculos de soli
daridad y companerismo entre los miembros del cuerpo 
docente, ha conseguido realizar-se puede decir-en los 
pocos anos que lleva de vida, los ideales que se propu
sieron sus iniciadores al dar forma practica a la idea de 
la fundacion de una asociacion de la naturaleza de la 
que hablamos. 

Pobre y modesta en sus comienzos, pues apenas 11e
gaban sus miembros a sumar 382, cuenta en la actua
lidad, esto es, en el 2.° semestre de su 14 periodo, con 
el elevado mimero de 1310 socios. 

La marcha de la asociacion, segun 10 comprueban sus 
propias estadisticas, no ha estado sujeta a vaivenes, ba 
sido segura y firme. 

En cuanto al 'capital social ha aumentado conside
rablemente, llegando de $ 2.289, que era en el primer 
ano de su fundacion (1896), a la respetable suma de 
85.970,07 pesos en el 2.° semestre del cuarto ano. 

Entre las obras realizadas porIa sociedad, se cuenta 
Ia adquisicion en la Cbacarita de un panteon social donde 
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tdescansan los de pojos de los socio ' que han pagado su 
iributo a la tierra. 

El panteon fue habilitado en :Mayo de 1907, a;-aluan
.dose su costo en $ 29. 3,58. 

La comisi6n directiYa que ha tenido a u cargo los 
trabajos de la asociaci6n en su 14.0 periodo, estaba con -
tituida de la siguiente manera : 

Presidente, senor Jose Rezzano; vicepre identes, se
norita Felisa Latallada, senor E . Fernandez Alonso; 
tesorero, senor Ram6n F . Basavilbaso; secretario , se
iiorita Maria Amalia Ton'a, senor Atanasio Rodriguez; 
-vocale : senora Julia M. S. de Aco ta, senoritas Teo
.delina Amanini e Isabel Banza toni, senores .A!lfredo 
Bossi y Ventura S. Ojeda . 

Concurso coral escolar 

En la "Secci6n Administrati ya" de nuestro numero 
-de Diciembre ultimo, dimos a conocer las escuelas y pro
fesoras premiadas en el Concurso Coral Escolar, reali
zado en la Escue]a Presidente Roca. En esa publicaci6n, 
a causa de una transposicion frecuente en tipografia, 
;apareci6 asignado el primer premio Ii Ia E cuela nume-
1'0 2 del Consejo Escolar 14, 10 que es un errol'. El 
primer premio fue otorgado a la Escuela numero 12, 
.del Consejo Escolar 4.0 y a la profe ora de mu ica 
: enorita Maria Ester Tis oni. 

Pro Monumento al Maestro de Escuela 

En una de las listas de contribuciones p£o "Monu
mento al Maestro de Escue]a", publicada en el numero 
-de EL MONITOR de Octubre del ano pasado, figura (pa
gina 277) la senora Sofia Vidal de Garcia contribuyendo 
con 2 pe os. Corregimo . ese pun to : la senora de Garcia 
111'1 contribuido con veinte (20) peso . 

---------------------------
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«La baJldera y el escudo 
en el primer centenario 
de la revoluci6n argen
tina» 

Po)' Agustin de 17 edi(1 

Flle sin eluela una noble figllra dOll 
Agu,stin el·e Vedia. Verdadero p'atri
cio, de estirpe y de alma, llevaba dig
namenteen S'u venerable apostllra de 
rabuelo la austera integrida.d doe una 

viela intae1ha'ble y la gaUal'ela robustez de una ment.e privile
giac1a. Su reciente muerte fue un duelo para dos r·epublicas : 
la propia y Ira de adopci6n. A esta-nuesbra tjerJ.·a~amabala 
con no menOT carino que a ,agu ell a, y 10 prueba la co.nsagra
ci6n de gran parte de su €xisten6a a tl'abajar pOl' ella, por 
sus instituciones y POI' su progreso, en el libra y en e1 pe
ri6dico. Ecanamista y constitucionalista eminente, ilusiro 
con prafunda doctrina innumel'aMes cnestio.nes de vitaJ im
por18ncia para nll' tra d'emacraci,a, leg{mdanas camo capital 
entre taida,s sus obras un ll'3.gnifico camentaria de la Consti
tuci6n. 

A esta misma u labar tan argentina pertenece €l libro 
La bandera y el escudo, el ultima al que diera termina y que
acaba de editar , despues de &u muert€, el Canseja NacionaJ 
de Educaci6n. EI libra estaba destinado a apar.ec-er en 1a 
fecha del centenaria; pera la Siniestra no quisa que dan 
Agustin de Vedia alcanzara a verla c()nmemm'aK:i6n g.lo
riasa, ceTrandole bruscamente las ojos pocas dias antes: l'a 
salida del libro sufri6 'asl una postergaei6n. Era, por tanto.,. 
un deber nueSitra de gratitud y de hoonenaje a la memaria 
de quien mucha hiza porIa patria recager y publicaI.' ese 



Bibliografia, I6!)"' 

libro de cadder esencialmente paJtriotico, y el Consejo Na
cio-nal de Educacion ha a.cudido it cumplir con tal -deher. 

En este trabajo abordo su autor la confusa cuestion de·' 
cuilles ,son los caracteres verdaderos del escudo y de la bam.
dera nacional'es, van contradictoriamente determinados pOl' 
leyes y decretos a traves de las epocas. Pued-e ser cOllsid€
raclo-dice el mismo autor en el prologo-co.mo 1m brev-e ' 
curso de historia en torno de ese primer periodo de la vi,da . 
nacional, en que el pueblo naciente procura darse un igno 
de union, de alianza y sobe1'ania, que 10 distinga de las de
ma.s na.ciones en e1 mundo». 

Fl1e escrito ademas con ·el objeto .de que estuyiera al al
cance de los niiios, y pOl' consiguiente, en forma clara y sen
cilla, con la materia ordenada y diyiclida en modo que fuese 
facilmente asequible a las tiernas inteligell'cias de los pe
queiios lect'Ol'es. 

Esta dividido en dos parte : la primer,a trata de la ban
dera, la segll'nda del e,scudo. En amba, re pectivamentc, . 
despue~ de laexpo icion de c:iertas necesa1'ias no.ciones ele
mentales, dada la emmciada indole escolar del lib1'o, e es
tndia cronologicamente la historia de dichos simbolos, u 
origen, su creacion, las modificaciones suf'ridas, las cont1'o
nr-ia,s it que han dado lugar y todas la,s res01uciones perti
nentes de congre os y gobierno , para llegar a la doble con
clusion siguient.e: que el color legitimo de la band'era argen- 
tina, tal como 10 fijo la ley de 1818, «es el azul; el aZlII' de la 
heraldica y del blason; el color fundamenta.I; .al que se usa 
habitualmente ;el unico que conoce el mundo»; que el ver
dadero escudo es «el que lleva en u c,ua1'tel superior el es
malte azul', representado POl' raJas horizontales en el simple 
grabado; que lleva el so] naciente, tal como apa1'ece en el ' 
horizonte, con sus rayos rectos; que ost,enta su guirnalda 
de hojas de laurel (la1l1'1Is nobilis) ... copiada directamente 
de la 1'ama natural, con sus hojas alternas y lanceoladas, de-
1m .-erde mas claro POI' el eny& , abierta en la parte superior 
para dar paso al sol;... con el verdadero y legitimo gorro 
frigio; ... con las manos extendidas 11Orizon,talment'e y en
lazadas para afianzar 1a pi<:a». 

EI autor aboga pOI' una nueya ley qne, ajustada a la ver
dad hist6rica y a los principios de la ciencia, fije para siem-



170 BiblioDl'afia 

pre, en terminos imperativos e indubitables, ambos modelo 
.descripto , a fin de desvanecer ele una vez el elf' concierto reinan
t'e a1 re~,pecto. 

En e1 texto van inter,caladas seis laminas en colore8 que 
preci,san clarament'e la do'Cirina expuesta. 

En resumen, ·es este un libro de indiscutible utilidad para Ill. 
ens'enanza de nuestl"a historia, sobre todo de muy proyecho·· 
sa consult,a para lo·s maestros. 

-«Ourso completo de Pe· Este curso de pedagogia, que de-
dagogia» bemos a la ilustrada pluma del dis-

Por J1LaIL Patmscoiu tinguido educacionista doctor Juan 
Patrascoiu, 11ega ,en buen hora para prestaI' un notable ser· 
viei-o a nuestros ell'seiia'lltes. 0 es em. e£ecto abundante 

.nuestra bibliografia pe.dagogica, y clIo encarece natural'lllen
te 'el valor cle todo nuevo texto que, como el presente, res· 
ponda a las exige'l1'cias de la enseiianza con amplia, moderna 
y segur,a docirina. 

Ya los titulos del doctor Patrascoiu, laureado en filosofia 
.Y let·ras en la Universidad de Leipzig, dotado pOl' tanto de 
Ulna solida cultura, autor cle nume,rosas pUblicaciones ,de ca
racter especialmente pedagogi,co, y profesor ade-mas en di
versa,s e,scuelas normales del pais, abonan ampliamente su 
capacidad en la matel'i<a de que tratamos: pOl' otra parle, Ill. 
lectnra ,de su obra no defrauda las esperanzas en ella cifra
das. 

PasareulO-s a analizarla hrevementc. Se divide en cuatro 
partes: de Pedagogfa te6,-ica la primera; de Didactica la segun
da; la tercera de 11fetodologia general, y de JJetoclologia especial 
la ultima. 

La Pedagogia te6,-ica estudia les principios generales y leyes 
generales de la edu.cacion, en sns tres faces: fisica, intelec
tual y moral, extendiendose a proposito de la seganda en la 
necesaria exposicion--->acaso allgo arida y sistematica-de Jas 
funriones y operaciones iutelectuales. 

La Did&tica e5ta c1ividida en clos secciones. Anal1za~ e en 
la primera, en sus respectivos conceptos, alcance y aplicacio. 
nes, los diez principio'S fll-ndamentales del arte de ens'eiiar, 

.. entre no otros generalmente conocidos bajo el nombre de 
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prillcipios pestalozzianos; en la segunda tratase mas concre
tamente ,de la practica del arta de enseiiar (cla,ses, interro
_gatorio, i1ustraciones, pl'actica eS{lolar, 10cM y mobiliario, 
estadistica escolar, practica y critica pedagogica) . 

A prop&sito del menciona·do dec'aJogo didactico, e1 doctor 
Patrascoiu nos dice, resumiendo un articulo que escribiera 
.en esta misma revista, en Mayo de 1909: 

«Su origen es muy antiguo. Varios de esos «principios:l> 
fueron universa1mente admitidos. Se 'encuentan difundidos 
en ca i todos los paises adeolantad(}s. En 1a Republica Argen
tina fuel"on propagados y comentados, por vez primera, nueve 
·de e11os, pOl' el distinguido educacionista J os~ ::'IIaria Torres, 
quien publico el primer libro sistemati-co de didactica en el 
pais. Toda la p1eyade de profesores y maestros que han 
pasa,do pOl' las aulas de las escU'elas normales, desde 1877 a 
esta parte, los conocen con el nombre cambiado de principios 
pestalozzianos. La ·denominacion es inex'a.cta e injusta. Ya 
hemos c(}mprobado en (}trru ocasiones que los llamados 
«principios }}estalozzianos» exi tla,n un siglo y medio antes 
de nacer Pestalozzi. Fueron sacado's ,de la experiencia pOl' 
e1 padre fundador ,de la pedagogia moderna, Comenio, qui·en 
los si tematizo y comento en su obra monumental Didactica 
1nagna:l>. 

En la Metodologia general el autor ordena y istematiza toda 
la compleja materia que e l'efiere a sistemas, formas, mados, 
metodos y procedimientos de oenseiianza; y en la Jletodolog~a 
especial estlldia por sepa'rado e'n doce respectivos capitulos 103 
procedimientos particulare- que deben seguirse en la en 'eiianza 
de las siguiente a ignatura : lectura y escritu1'a, idioma caste
llano, aritmetica, geomet1'ia, eieneias naturales, leceione de co
sas, geografia, hiistcria, moral, inst1'n-c,cion eiyica, diblljO y 
-ej el'cicios fisico . 

Como 5e ve es.te cm'so es efeetivamente eomp1eto. Eserito ade
mas sin pret-ensiO'nes, en estilo eo1'recto y llano, pero con espiri
tu bien moderno, de acue1'do con el estad'O actual de la P icolo
gia y la Pedagogia. sobre todo segtm la orientacion seiiallRda pOl' 
la ciencia alemana; y fundado no solo en la doctrina teoriea dt! 
u autor, mas tambien en su propia expe1'ieneia, pues el, como 

profesor de la materia entre '110 ot-ros, ha podido practieamente 
cC'mproba1' la doctrina y adaptarla a la ,nece idades del pais-
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Hena pOl' todo dlo satisfactoriamente las exigencias de nuestr31 
ensenanza. 

El libro, esmeradamente impreso, lleva ,un valiente pr610go. 
del doctor Castulo L. Furnus. 

«Leopoldo Lugones y su El senor J Uaill l\Ias y Pi, que cultiva: 
obra» la critica con amplitud y sinceri,dad, 

Por Juan Mas y Pi a0aJba de C()l]l!sagrar un entero libro al 
estudio de la personalidaid literaria d'e LeopoLdo Lugones, como
ya 10 hiciera anos atras con nuestro otro poeta klmafuerte. 

Desfilan un,a pOl' una en este trabaj-o, inusitooo pOl' su ca
racter en nuestra bibliografia, todas las obras del robusto es
critor, desde S11 ya lejana Monta1taS del oro, hasta la reciente
Historia de Sanniento, y a todas 31rraliza el critico con respetuo . 
SQ entusiasmo, que anima su prosa y gana el animo del lector. 

En verdad el analisis de las {I'ltimas obras de Lngones, las 
cmatro del ciclo del centenario y la Historia de Sa1'miento,es 
un tanto somera en el estlldio del senor Mas y Pi, qui en, ann 
a trueque de retardar algun ti'empo la aparicion del libro, 
debia haberl-es dedicado mayor espacio; sin embargo, 10 rei
vindican plenamente de }oa precipitiiJda superficialidad de los 
capitulos finales, los primercs, desarrollados €xtenS'am ente yean 
segura dominio del punta trataJdo. 

Afirmaciones hay en el libro controvertible ; acaso se veria 
contrabalanceada en &1 cOIn gusto La pasi6n desmedida de 10-
m()ldelmO par 'Un mayor respeto de 10 antiguo; acaso el entu.sia, 
mo 10 al'l'ebata 811 cntico algunas veces hasta mas alla de 10 que 
pide la e pecifica serenidad del oficio: pero, senalar e tos aspec
tos que pOI' otra parte no han de cO'IlStituir defectos a juicio de 
todos, no signiIica de ningun modo l'ebtajar el merito de la obra_ 
Este es subido, y 10 es, no 610 pOl' las numerosas cualidades qut. 
en ella resaLtan: doctrina, sagacidad, calor, amplitud de vistas; 
mas, t laJll1bien, POl' el criterio con que ha sido escrita, muy na
cional, segUn oal cualla labor de los nuestros, no ha sido callada 
con envidioso desden, sino mencionada con generoso elogio, 
siempTe que la ocasi6n se Ie presentara al critico. 

POI' ·e~o son inapreciaJbLes los trabaj'os de la indole, pues ellos. 
arrojan 1uz sobre los obreros del pensamiento, humildes 6 no, 
que trabajan en nuestro pais, y los dan a conocer al gl'an pu-
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blico, y acreditan de esta suerue la produccion argentina, con
tribuyendo con todo ella a formal' el verdadero amibiente lite
Tario que aun nos falta. 

Por eso es doblemente digna de alabanza la labor que yiene 
haciendo en articulos y bbros el senor Juan IVlas y Pi, doble
mente digna por 1:0 que intrinsecamente vale y 10 que signi
fica como semilla arrojada al sur{!o; y en tal sentido Ie batimos 
palmas calurosamente, en la conviccion de que ha hecho obm 
'Duena. 

«Sangre nueva ,> Parafraseando un model'llo apoteg-
Por Rmn6n Melgar ma, muy conocido, el auto'r de angre 

'nneva nos dice que todo problema social es un problema pe
dagogico. F,u!lldado en esta ,acertada o'pinion, ha dado a la 
publiociJdad en ,estos ultimos anos una serie de e'studios ten
dientes tOldo'S ellos a senalar la accion de la escuela como 
factor plasmador del ,espiritu nacional. Planteo el problema 
en su libro llactores negativos, en que exhibio las ,causas ori
ginarias, a su juicio, de nuestro estancamiento moral e in
,telectual; y en La aptitud pam la lucha por- la vida que Ie si
guio, indi-co los medios a empl,earS'e par.a conseguir nuestra. 
reforma. Sangre nueva representa ahora--'SegUn sus pro
pias palabras-«la continu'8.cion de la jornada de regenera
~i.6n social POl' medio de la -escl1ela cientifica, la escuela nu~
va del porvenir, sin pr.ejuicios y sin t8i0has, que ha de im· 
ponerse '8.1 fin, contribuyendo al mejoramiento de la raz·~ 

que se funde ,ell los pueblos de Ameri'0a, y muy especialmen. 
te en este pais~. 

El libro es, efectivamente, ul!a util contribl1ci6n a la ",n-
1l1ci6n del problema educacional (y, por tanto, social) ar
"gentino, tanto mas util cuanto que viene de quien, como d 
senor Melgar, es un experime'ntado maestro. 

En el nino de hoy est'a la patria de manana; de sueduca
cion depende la grandeza futura de nuestra raza: este es un 
'hecho, y -es en vista de el que el distinguido rector -del col(;
gio nacio-na,l de Do,lores ha consagrado esta entera obm a la 
iOl)maci6n d-el a·lma de ese pequeno ser cuyos pasos anunei::.n 
<el porvenir. 

Primer problema: & eual ha de er la actitu.d de la escucla 
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argentina frente a la mezcla de sangres de que es teutro 
nuestro suelo ~ «lnfiltremos ·en la samgre nueva el esplrlh~ 

nuevo y las razas de America podran enorgullecerse un dia 
de marchar a la cabeza del mundo~-contesta el senor :Jfe]· 
gar. Y evic1entemente, tal ha de ser la misio.n social de nut's
tra escuela: animal' de un nuevo e piritu latino, americal,ll, 
argentino, la raza nueva que se est a plasmanelo en este enol'
me crisol. 

El papel que t6ca1e cumplir a la eS0uela, coaelyuvaela pOl' 
el hogar en la formacio.n elel caracter nacional; el debatido 
problema ele la coe.ducacio.n y el mut!lho mas arc1uo tOldavla 
de la eeluca·cio.n sexual; la importancia de la cultura este
tica, de la fisica y ele la civica; la cuestio.n del profesol'i:I,cl.o> 
y la ele los sistemas de promocio.n; la necesi·elad CLe la escuel:l.. 
rm'a1 y la CLel desarrollo de las bibliotecas popu1ares-asull
tos toelos de vital importancia social,-son ' ucesivamente tra
ta.dos por el autor con amplio y liberal espiri·tu, con calu· 
rosa fe en sus iCLeales y con abun,dante iuforma,cio.n, tanto ':tel
quirida por el estudio como porIa expe.riencia directa. 

Sobre toelo, ·atrae en el libro la entusiasta fe a que hernos. 
aludielo. El sefior :Melgar tiene absoluta eonfianza en el 
porvenir; no eluda que 1a ·eelucaJcio.n ha de triumar al fin so
bre nuestros vicios co1.ectivos, atavicos 6 recien1emente ::1d.-. 
quiridos, «formando e1 alma elel pueblo nuevo, elandole otros. 
habitos y creandole aptitudes suficientes para vencer en )a 
lucha POI' la .existencia~. :Maestros como el, tan firmementc ' 
confiac1os en la eficacia de su misio.n, necesita muchos lao es-
cuela argentina. 

«La Escuela Normal del 
Parana. en 1910» 

La direcci6n ele la Escuela Normal' 
del Parana ha eelitado con elegante sen-

Tn/onne (Ie la Dil'.ecci6n cillez el informe anual presentaelo al 

ministerio a principios del ano pas3Jelo, Como homenaje c1e la 
hist6rica escuela, funelada por Sarmiento en 1870, al centena
rio ele nuestra inelependencia, este i,mforme ha a1ca'D'Zado una 
extension no usada en los anteriores: 'el actual director, el elis, 
tinguido educacionista sen'Or Victoria, ha querido hacer en 131' 
una fiel relacio.n ele 'la historia del establecimi'ento, de la in
flnene:ia de sus maestros eminentcs, ele su actual organiza- -
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CIOn y de los servicios prestados Ii la cultura general del 
pais y Ii la educacion primaria, durante sus treinta y nueve 
aiios d'e existencia. 

Bella y fecunda esta existencia, gl1andes y numerosos aque-
110s servicios. Pocas instituciO'Iles eS0:Jlares -en el pais han lle
nado 'con amplitud mayor los firnes que el gobierno nacional tu· 
YO en euenta para su creacion, fines expresados pOI' Sarmiento. 
en sus mensajes con vidente prevision, y satisfechos en fOTma 
siempre mas pTogresiva pOI' cwda IUno de los eJ.ementos docente3 
egresados de la casa, que si se honro con directores como Stearns, 
Torres, Carbo y llerrel1a, correspondio Ii tanta suerte can una 
fa lange de alumno's que han sido y son prez de nuestro magis
tel-io, de nuestra universidad, de nuestro parlamento, de 'lluestrG 
foro y de nuestra intelectua:lidad en .g.eneral. 

Ilush-an el informe numerosas fotogTafias que son el mas. 
elocuente testimonio de Ia organizacion admirable de esta es
cuela, a la cual la <:onstrucci&n ya resuelta d·e un nuevo y am-
plio edificio, reserva todavia mas altos desti'nos, pues con ella se 
llenaran tOldas las aspiraciones de la ciencia, de la higiene y de
la estetica, todas las necesidades presentes y futuTas de su 
orga,nizacion. 

«EI general Urquiza y las 
slIpuestas matanzas de 
Pago Largo, India Muer
ta y Vences» 

Por Ama1'allto A . Abelec10 

El senor Amaranto .A.. Abeledo ha 
publicado en un folleto aparte el ar
tioolo que insertara ultimamente 'en 
la revista Renacirniento, para probal" 
ia inculpabilidwd de Urquiza en ,el 

fusilamiento y d·eguello de <l8ntenares de prisioneros, que
siguieron Ii las batallas de Pago Largo, India ]\I[uerta y V,en-
ces. 

Con abundante argumentwcion, el senor Amal"anto trata 
de d·esvirtuar el cargo que, segu.n el, «,esgrimido prim.era
mente por la prensa unitaria de Montevideo como arma de 
combate contra Rozas, emplearO'llJ.o mas tar-ete los adve.rsa
rios politicos del generall Urquiza~. Este folleto merece ser
Ieido, pues es lma honesta contribucion a la reivindicacion 
de la memoria del ilustre vencedor de Caseros. 
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«Toistoi Intimo» La Colecci6n Ariel, simpati<:a pu-
POl' Sel'oio Persky blicaci6n que aparece en Swn Jo-

-se de Costa Ri'ca, cuyo objeto es e1 de poner los buenos 
.. antores al alcance de todos, en precio'sos epitomes de li
teratul'a inte.rnacional, antigua y moderna, ha traducido al 
casteUano, de la edici6n original francesa, el interesante 
oplisculo de Sergio Persky, titulado Tolstoi intillw. 

E's esta la primera traducci6n castellana ,de una obra llena 
de datos curioso's, recuerdos, r,elatos, -conversaciones, q'l.l'e 

' han de leer sin duda con agrado los numeroso-s admiradores 
del i1nstre escritor ruso, re-cie-ntemenie fallecido. 

Felicirtamos calurosamente a la Colecci6n Ariel porIa la
~ bor de difusi6n de la~ buenu:s leh'a que esta realizando. 
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La expedicion ant artica del «Pourquoi pas?» 

RES{;MEX DE SUS TRABAJOS Y DESCUBRIMIENTOS 

La ~xpedic i6n a la Antartida al mando del doctor Oharcot 
y a. la cual stn duda recuerdan tod:os nue5tros 1ect'Ores por gll 

pel'manencia de transito en Buenos Aires, partio de Francia 
cl 15 de Agosto de 1908, a bordo del buque «Pourquoi pas 1», 
con un proposito entel'atffiente cientifico. La expedicion, com
pue13ta. pOl' varios hombres de ciencia, ,como los senores Ohar
cot, Bougrain, Gourdon, LIouville y Gain, ha r,espondido a 
c ~ alto proposito, contribuy,endo con nuevos datos al cono t!i
Iliento de las lejanas regiones que rodean al Polo. Sus tra
bajos han sido Tesumidos someramente pOl' e1 mismo doctor 
Charcot en las paginas que reproducimos : 

La expedicion tenia por fin, no precisamente Hegar hasta 
el Polo Sur, pero si continuar el reconocimiento del coI1ti
nente, de la tierras y las i las antartica:5 situac1as' mas aHa 
de la region explorada cuatro anos antes por la expedicion 
que dirigio el doctor OhaTcot a bordo de «Le Franc;ais»; 
debra tratar de r econocer la costa entre la tierra de Graham 
y la tierra de Alejandro y avanzar 10 mas lejos posible hacia 
.el oe te en direccion it la tierra de Eduardo VII. 

No se trataba solamente de haeer descubrimientos geogr.i
fi cos, sino de lleyar it cabo un progra!IDa de estudio y de ex
l)eriencia en los ,diversos ordenes de la ~iencia; progr ama 

]2 

~----------~~----------~----
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daborado pOl' una comision nombrada porIa Acad,emia de 
Oiencias y la mision se proponia r,ealizar la mayor cantic1ad 
de esa'S investigaciones, siguiendo en cua,nto ve fuera dable el 
plan que Ie habia sido trazado. 

<Los apro,visionamient'os de todas <lias'es, los instrumentos 
y materrales para las investigaciones, proporcionados pOl' al 
Mini'Sterio de Marina, el Museo de Historia _ ,atural, .el prIn
cipe de l\f.onaco Y pOll' diversos particulares; las provisiones de 
carbon gener,osamente ofrecidas pOl' los gobiernos d,e la Re
publica Arg,entina, Chile y Brasil, han permitido a la expe
dici&n r,ealiz'ar una parte muy importante del programa que 
se habia pro'puest'o s'eguir. 

El «Pourquoi pas 1» despues de trece mese de estadia en 
la Antartida, volvio a Punta Arenas el 10 de Fabrero y lleg6 
'li Francia el 5 d'e Junio de 1910, habiendo efectuado dos cam
panas d·e verano y una im"erll'a la entre los hielos. 

Despues de haber sufrido te'll1pestades t erribles y una vara
dura de las mas graves que hubo de haccr terminal' la expe
dicion de una manera tragica, el doctor Charcot ha regresado 
con todo su personal sana y salvo, it pesar de haber sufrido 
varios ataques de .esc'orbuto y d,e miocarditis escorbutica. 

IDesde la llegada del «Pourquoi pas.» a :JIontevideo, donde 
debio su£rir reparacione'S considerables para poder continual' 
su viaje de retorno, los oficiales y los naturalista'S de la ex
pedici6n se apr'esuraron a emple'wr los mome'ntos de des can, 0 

en clasificar las relaciones preliminal'es redacta,das mensual
ment'e sobre los trahajo'S ,e j ecutados en el curso de su peligrosa 
campana. 

Son esas relaciones verdad.ero diario cientifico de a iborda, 
las que constituy,en esta public'acion. Ellas no pucc1en dar 
naturalmente m'as que una idea fiUY incompleta de los resul
tllidos obtenidos porque los enormes materiales 'cientificos r eco
gidos durant'e t!l"es meses no han sido todayia estuchados; las 
innumerables observaciones de toda especie sobre la Meteoro
logia, e1 MagnetiSlffio, 1a Topografi-a y l'a Astronomia, no han 
si-do aun puestas en limpio. Todosesos tr,abajo. l'equi·eren mu
cho'S meses de estudio y de calculos :r ellos s ran objeto de 
publicaciones detalladas, como las que siguieron a la expe
dicion ,de «Le Frangais» de 1906 al 1908. 
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He aqui rapidamente resumidas las principal€S observa
ciones he,cha'S en la.s div'ersas rama de la ciencia. 

1.0 Geogl'afia-La relacion del doctor Char,cot indica los iti
nerarios complicados seguidos durante las diversas partes de 
la campana y con la wyuda de laos cartas l"espectivas es po
sible darse cuenta de la importancia de 10 descubrimientoB 
geografi:cos hechos en el curso de los dos cruceros de verano. 

Despues de haber reconocido las regiones ya exploradas 
por «Le Francais~, la 'expedicion ha precisa:do numerosos de
talles topogriHicos sobre puntos mal conocidos. Es as! que 
las costas de la tierra de Graham y de la tierra de Loubet, 
casi deseonociLlas, han sido relevadas con eu1dado. A partir 
de alli todo 10 que se ha visto ·es completamente nuevo. IJa 
isla Adelaida, considerada como pequena, vista antes pOl' 
m . eoe, que In consi·deraba de una longitud solamente de 7 
milJas, es ahora rceonocida como una gran isla de mas de 
140 kilometros de largo. 

rua gran bahia, llama;da por el do ctor Charcot Bahia )I<1r
garita, cuyo estudio geografico e hidrografico ha sido hecho 
en detalle, reune las tien'as de Gra:ham a las tierras de que 
depende la isla d'e Alejandro. Numerosos puntos de est a ul
tima han sido r·elevados, asi como los grupos de islas nuevas 
que la proJongan hacia 081 Sur. All! empieza la gran banquisfl 
(banco) de hielo que, formando una muralla infranqueablt, 
impide abordar el ,continente antartico. 

De r egreso a la isla Pertermann, donde se habia deeidido 
hacer la inverna:da, los miembros de la expedicion hicieroll 
sobre las tierras heladas d-e la vecindad diversas excursiones 
que pel'mitieron levantar numerosas cartas geograficas y ha
cer lID gran nllmero de observaciones d-e todo genero. A 
partir del mes de Norviembre de 1909 y con el principio de 
la estacion de verano, se p.udieron ,emprender nuevamente los 
trabajos geograficos y gracias tambien a una provision de 
carb6n dona·da pOI' los bal1eneros de la Sociedad Bal1enera 
Magallanes, encontrados en la isla Decepcion, la nayegacion 
pudo impnlsarse activamente hacia las regiones del Sur y 

del Oeste. 
l'n llesembarco en la isla Bridgmann, inexplorada, el 'estu

dio hidrografico de la habla del Almirantazgo, elde~cubri
miento de gran des ti{)rras insospechadas, situadas it los 79() 

~~----------~---------~ 
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de longitud Oeste y 70° de latitud Sur, pero a las que las mu
ralla de hielo impedian aproximarse, ocupan la prime];a 
parte de est a campana. Despues vienen las observaciones 
sobre nuevo:;; puntos de la tierra Alejandro 1.° En fin, el 
~Pourquoi pas ?», despues de haber rodeado la isla Pedro 1.° Y 
seguido Ia muralla de la ba11q11isc hasta los 126° de longitud 
Oeste, recorriendo asi una enorme extension del contorno de 
la Antartida, tomo la rut a de regreso. El agotamiento de la 
provision de carbon y los ataques de escorbuto que sufrie
ron Yaria& persona, no permitieron lIevar mas Iejos la na
vegacion, y el 11 de Febrero de 1910 la expedicion lIe go a 
Punta Arenas. llabla deseuhierto mas de 2000 millas ,de 
l.ierras nuevas. 

2.° H~dl'ograf/'a--El ·estudio de posiciones geog'l'a.ficas, los 
tral!sportes de tiempos eronometrieos, han sido operados en 
10 estaciones, desde la i la Decepci-on y la isla Pertermll.nn 
hasta la isla Pedro 1.0 Los ondajes, la delimitacion de la 
ballqllise, la ·determina'cion de las rocas, han sielo asimismo 
·ejeeutaa.a con el ,mayor cuidado. Se han ejecutade hs si
~ui-entes cartas: carta general de la tierra de Graham y de 
las islas vacinas hasta los 70° de latitud Sur; carta de la 
costa Oeste ·de la misma i la, de los 60° 30' a los 70°, oon 
ce.rhul detaUadas de las bahia de ::'I1atha y Margarita; car
ta!! de los sectores visibles de las estaciones de invernada, 
des-de los 65° hasta los 66°; cada de la isla Wandel al cabo de 
Trois Peret:; plano del cr,ater de la isla Decepcion y de la 
bahia Admiralty; carta del itinerorio de las 'Campafias de 
verano de 1908, l!il09 y 1909-1910. 

GraL'cdacl-Determinacione hechas en La Plata, en Pun
ta Arena:;;, en la isla Decepcion, 'en la isla Wieneke, en la 
isla Pertermann, ·en la isla Jenny, en el miaI'. Los resultados 
han sido ea1culados, pero no son todavia definitivos; acusan 
alguna diferencias con 10 resultados teoricos de la focmula 
de Helmert. 

Sismogl'afia-En ocho me es de observaciones en la esta
(;ion de illyernada de la i la Pertermann, se han registrado 
clos t emhlores de tierra, cinco tempestades sismicas y un 
gran llllJnerO ·de sacudimientos; las observaciones de mas 
corta dllracion han sido hechas en la isla Decepcion. 

La obs8nacion del l1ltimo contacto del eclipse de sol del 2~ 
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de Diciembre de 1908 ha sido he0ha 'en la isla Decepcion. Todos 
100 trabajos fueron ejecutado pOl' el teniente de navio sefior 
Bongrain. 

3.° Geologia-Esteestudio fue ·confiado al senor GOUl'clon, 
doctor en ciencias, que forma parte de 1a primera expedicion de 
«Le Fran~ais», teniendo a su cargo los mismos trabajo , pOl' 10 
tanto estos son la continuacion natural de aquellos que ha com
pletado y preci ado de de el punta de vista mineralogil1o. En 
las regiones nuevas, las mi mas formaciollles diotirica y granl
ti'cas se encuentran mas al Sur. Las formacione volcanica son 
frecuentes y toman en las Islas Shetlandas una importancia par
ticular; la isla Decepcion esta enteramente formada de la\-as 
y de basaltos; se observan algunas grietas volcanicas; la baMa 
del Almirantazgo es tambien enteramente volcanica. 

De graciadamente no e han enwntrado terrenos sedimenta
rios Y pOI' consecuencia tampoco fosile~; no fue posible abordar 
a la isla J oinville, que es conocida pOI' contenerlas, debic10 it 
estar rodeada de un pack de melo infranqueable. • 

Del punta de vista de la geograiia fisica se puede hacer nota:' 
que los cara·cteres principales de las regiones mas septentriona
les continClan en lacs regiones nuevamente explorada , en parti
cular en la tierra de Alejandro I y en la Tiel'ra nueva descu
bierta al Sud oeste de aqueUa: relieve alpestre, direccion gene·· 
ral de las cadenas de N.E.-S.W., costa extremadamente r e
cortada, canales paralelo a Ia direccion indicada, con cortadu
ras perpendiculares; tale son los ra gos caI'acteI'isticos. En la 
isla J enny la existencia de una alta terraza de guijarros y cor
done. litoraies muestran viejo niveles maritimos; numerosas 
medic1as de altitudes y Il.·U'lllero os sondajes cOllllpletan el cono
cimiento de esas I'egiones y pOl' fin, de los multiples sondajes he
ehos en ·el viaje hacia el Oeste, junto a los practicados por e1 
«Belgica~, resulta la existencia de un plano continental. 

Glaciologfa-Numerosas exeursiones hechas sobre lo~ glaciers 
de Ia tierra de Graham han permitido establecer la topografia 
y los jalones coloca.c1os pOth-an servir a las futuras expecliciones 
para mediI' el desplazamiento del glacier. La isla Decepcion 11a 
dado preciosas observaciones ~obre los fenomenos, debidos a 
la accion de los vientos y de 10. polvos volcanicos ohre el hie-
10. Durante la invernada las observaciones se hicieron Cobre la 
congelacion del agua del mar y la formacion dc las banquises. 

----------~~----------~~----------~----
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::\,Ir. Gourdon pudo asistir al velage de un iceberg, habienrlose 
hecho la vispera sondajes -en todo su derredor. 

4.° Trabajos de Mr. Godfroy-Se relacionan a diversas cien
C1I1S. 

Estudios de las mareas: Las observaciones 'comprenden 225 
jornadas de observaciones registradas en P'llerto Circuncisi6n 
(isla Pertermann), en Puerto Foster (isla Decepci6n) y una 
serie de pequefias observaciones hechas en diferentes punt{)s, 
para estudiwr la -propagacion de la onda de las mare as en la An
tartida. Los resultados que se pueden mencionar como produ('
to de 'estas ahservaciones, antes de 'que esten to8rminados Ie'S 
calculos definitivo.." son los siguientes: 1.° hay concordancia 
perfecta entre las amplitudes de las ondas diurnas y semi
diurnas lunares eon los de la teoria de las llliareas d'e Lorb Rel-

. vi?!; 2.° el tamafio relativo de las ondas solal'es en relacion a las 
ondas lunares es eonsiderabLe; 3.° hay ,una fue1'te amplitud re
lativa de lws ondas a largo periodo; 4.° se ha podido 'constatar 
la 'accion inmediata de las variaciones de la pl'esion barometri
ea sobre el nivel del mar, fenomeno que parece localizado en 
p.uerto Circuncision y -demostrado pOl' 081 paralelismo de la cur
va de los niveles medios cuot~dianos y la curva de los inversos 
de los medios 'barometricos cuotidianos. 

Constituci6n quimica de la at1n6sfera-El programa de to
mas de muestras de ail'e, de ,preparacion de aguas lllieteoricas, 
en vista de la determinacion de los -compuestos nib-icos y de la 
cantid8Jd de amoniaco fijado por la Academi-a de Ciencias se ha 
cumplido. Tcdos esos materiales seran estudiados pOl' especia. 
listas. 

Topogra.[ia costem y sondajes-Se han ejecutwdo levanta
miento de pIanos ern la isla Pertermann, en P.edulum Cove 
(isla Decepcron) y bwhia A:dmiralty, habi'endose hech-o en esos 
puntos numero'Sos sondajes. 

5.° 'Trobajos meteorol6gicos--'Estos trabajos fuel' on confia
dos a M. Rouch, cuyas observaciones est{tn actualmente en 
vias de elaboracion de"finitiva. Se dividen en dos partes, las 
tomwdas durante la invernada en la isla de P ert-ermann y las 
hechas -durante las dos campafias de verano. 

Durante la inv-ernada se instalaron prolijamente dos ob
servatorios completos de primer orden: uno al nirv-el del 
mar, otro a 35 m. de altitud. Se ha recogido la serie com-
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pleta de todos los elementos y ha sido posible establecer 
comparaciones in teres antes de las capas bajas de la atmos
fera. Estas observaciones se han completado 'con medidas 
de la temperatura del suelo, de actinometria y de series a 
diversas altitudes. 

Durante la campana de verano se establecio a bordo un 
observatorio de primer or-den; entl'e sus resultado's mas in
teresantes se pueden hacer notal' 36 dias de observaciones 
Cll la isla Decepcion y las observaciones tomadas en el Paci
fi~o Sur. Todas ·e. tas obsel'vacion.les seroo ipartlixmlarmante 
interesantcs para el estudio de los golpes de viento, tan fre
cnentes ell esas regiones, y podran ser -comparados con los 
hechos en los observatorios de Punta Arenas, d'e USTIuaia, 
de la isla de los Estados y. de las Orca-das del Sur. E1 depu
ramiento de todas esas observaciones fue he-cho en el mismo 
8itio de elIas. 

Elect1"icidad atmosterica-·j~1. Roucn ha pod~do registrar 
el valor d·el graduante poten<lial tde la atmosfera durante un 
periodo mas 6 menos de 10 meses. Es 1a primera vez que 
ell la Antartida funcionan aparatos rcgistradores. 

El examen revel a una variacion anual muy neta con mi
Dimulll en Junio, una variaci6n diurna a periodo simple con 
minimum hacia las 4 de la manana. Estas observaciones 
han sido oComp1etadas pOI' medidas de la conductibilidad 
electrica del aire con 1a ayuda del aparato del P. Gal"1dien. 
Como media, la condn-ccion del aire es perfe·ctamente inver
' a del grado potencial. 

Oceanogm{fa {isica-Se han dectu3;do a1rededor de 100 S~lll
dajes de los que 13 pasan de los 1000 metros; se han tomado 
200 muestras de agua de mar, en 1a superficie y en la profun
didacl, haciendose asimismo numerosas medidas de temperatura; 
20 sondajes ·cuya mayor profundidad lIega a 450 metros y un 
lanzamiento de red vertical, de mas 0 menos 1000 metros, 
constituyen el estudio occanografico de las aguas de la tierra 
Graham. Los ' sondajes revelan un plano -continental muy 
accidentado que 10 limitan al Oeste. Al Norte -ellos com
pIe tan la obra de Nordcnskjold -en elestrecho de Bransfald, 
al • ur In otra del «Be1gica'>. Demuestran la existencia de 
una fosa de mas de 5000 metros comp1etamente desconocida 
y una elevaci6n del fondo a los 20° Sur y 119° Oeste (sonda 
de 1050 metros) que parece mu~ interesante. 
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Fuera de la carta de sondajes se podra publicar la de tcm
peraturas y de densidades del agua en la superficie y en pro
fundidad. 

6° Magnetismo terrestre-(Trabajos de 1111'. Sechrouque)
Las determinalciones absolutas de los tres elementos del 
campo terrestre, han sido liechas en seis estaciones: isla De
cepcion, Puerto Lockroy, isla Pertermann, isla Jenny, bahia 
Matha, bahia Admiralty. Durante la invernada las varia
ciones ,de los elementos del campo terrestre han sido regis
tradas fotograficamente con los magneto.metros de :Jlascart. 
El 1.0 y el 15 de cada mes se hicieron rapidas obseryaciones 
simultaneamente con las de los observatorios arg'entinos de 
las Orcadas del SUI' y de Ill. isla de los Estados. Las per
turbaciones magneticas fueron numerosas, salyo en Junio y 
Julio. A pesar de eso no se observo ninguna aurora boreal 
importante. 

Actinomet1'ia-Hubieron 11 eries de observaciones de la ra, 
dia-ci6n solar hechas con el actinomeiro de laminas bimeta
li,cas de Michelson. 

Las medidas hechas durante el eclipse de sol del 23 de Di
ciembre de 1908 en la isla Decepcion durante la estadia en la 
isla Jenny y en -el cm'so de la invernada, han mostrado que la 
atmosfera de esas regiones son templadas. Se han registrado 
1 cal 55 en la isla Decepcion, estando el Sol en 50.°, mientras 
que en verano, -en el Paix Saint Maul', M. Mouncaux, jamas tuyO 
mas de 1 ,cal 16. 

7.° Zoologia y Botanica-Los trabajos de zoologia estuvieron 
divididos entre 1\1. Gain, licenciado en eiencias y el doctor Siour
ville; los de botanica fueronej ecutados por 1\1. Gain. Veamos pri
mero los trabajos de U. Gain. 

Las pescas de plankton se hicieron siempre queel estado del 
mar y de la ballquise 10 per'll1itian. Veinte dragaj es de los que la 
mitad de 200 m. a 400 m., dieron un gran n{unero de muestras, 
que seran estudiadas pOl' los especialistas. Los Espongiario , los 
Esteleridos, los Anfipodos, los Isopodos, los Picnogonidos han 
dado las ,e-species mas numerosas de las que muchas son nueyas. 
AI fin del invierno, cuando el estado de los hielos permitian ex
plorar las playas, se obtuvieron y conservaron numerO'sas mue -
tras de animales del litoral. Una pesea CO'll la red Reichard, a 
los 950 metros de profundidad dio un nl1mero considerable de . e
res planMonicos. 
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Durante el verano las investigaciones de animales terrestres se 
hicieron con e1 mayor cuidado y dieron artT6podo~ terrestre8, 
aracnidos, eollemb010s y dapteros, encontrandose crustaceos de 
agua dulce en los pantanos resultantes del deshielo, en particular 
branq.uipos muy'abundantes. 

·El estudio de los pajaros ha sido muy importante: las coleccio
nes embrio16gicas contiencn series de embriones de pingiiines, en 
todas lll!s edades, as! como de otros pajaros. Se pudieron incubar 
artificialmente algunos huevos. 

Gmcias a -anillos de diversos colores fija-dos a las patas de los 
pingiiines, desde -el primer verano, M. Gain pudo observar que 
estos pajaros vuelven de un auo al otro, no solamente a la misma 
roqueria, sino tambien al mismo sitio de la roqueria. Los j6venes 
no vuelven hasta la edad de 2 anos. 

IJos estudios parasitologicos ,de los pajaros han dado diversos 
apteros, maU6fagos, ixodidos y acaridos. En e1 ,estomago, el in
testino y algunas veces el mesenterio, hay nematodos y cestodes. 
Se encuentran tambien quistes de orig-en parasitario (cestodes) 
a 10 largo del intestino de todos los pingiiines adultos. Teniendo 
en vista investigaciones bacterio16gicas se tomaron m~1estras de 
excrementos. 

Rofanica-Se hicieron colecciones de cript6gamos celulares, 
mu. gos, hepaticas, liquenes y tambien una muy importante de al
gas. Se prepararon culturas de nieve verde. Las dos solas fan&
rogamas antarticas conociclas, fueron recolectadas en flor hasta 
los 68." latitLlccl Sur. (Colabanthns crassifolius y Aira antartica). 

8.° Zoologfa. Anatomia c(lmpa1"acZa (trabajos del doctor Liou
ville)-Las investigaciones de anatomla comparada y pato16gica 
fueron muy especialmente del dominio de 1\1. Liouville. Se pre
pararon numerosas piezas teniendo en vista estudios ulteriores y 
eUas seran tanto mas interesantes, desde que hasta el presente no 
hay nadaconocido en ese orden de hechos. Es as! que se prepara
ron y iotografiaron esqueletos, pieles, parasitos, haciendo 10 mis
mo con piezas pato16gicas de focas. Los embriones de estos mis
mos animales que son tan poco cono,cidos, se han estucliado de la 
misma manera, 'especialmente los delleopardo de mar, que n1 h3.n 
sido vistos jamas pOl' ni.nglm otro naturalista. 

Tambien se prepararon embrio·nes y larvas de gran nllmero de 
invertebrados marinos. 

Los residuos -c1e los c1ragajes, dieron un gran nlilllero de ele-
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mentos rnicl'oscopicos que interesan a la bio10gia y a 1a oceano
grafin, recogiendose numerosos gusanos 'actinios, ascidios, mo1us
cos y abundantes braquiopodos y briozoos. 

En las redes pe1agi'Cas se encontraron pescados de las profun
c1 idades: quetoguatos y gusanos nuevos. 

Se -cncontraro,n tambien numerosos ,cetaceos que observados 
yivos fueron fotografiooos, recogiendose abundantes documentos 
anatomicos en la estaci6n de los Balleneros noruegos, as! como va
rios parasitos de eetaceos. 

1\1. Liouville insiste muy especia1mente sobre -e1 interes de los 
docmnentos que Ie han proporcio'nado las invrestigaciones oceaIW
graficas y sobre la importancia .que tendril, para las -expediciones 
futuras emplear los metodos y los instrumentos ,del Instituto 
Oceanografico de l\fonaco. E1 dcetor Liouville remite a1 I nstitu
to Pasteur una cantidad de tubos soldados conteniendo materias 
fecales y t ierras, etc., que deberan ser estudiadas desde el punto 
de vista bact-erio1ogico. 

La educaci6n profesional del maestro 

LA. A.DQUISICI6N DE L,i EXPERIENCU 

La cuestion doe la p,r eparacion de los maestros es objeto de 
pr-eocupacion general y -esta a la orden del dia en todas part~. 
Or'eemos, pues, que seran lei,dos con inteJ.'les los parrwfos sl
guientes tomados de un articulo que, con 'el mismo titulo de 
estas 1ineas, ha publicado la senora D. Billotey, directora d-e Ia 
Escueia Nonnal de Paris. H e aqui ,en que forma llega a pre
crsar, con singularr acierto, a nuestro juicio, los caracter es 
generales de la vieja educacion profesional: 

«Desde luego, pal'eee que 10 que se Ie puede exigir a esa 
preparacion i.deal, es de dispon er a los j6venes para adquirir 
10 mas -rapidamente posible la verdadera expericDcia, Ia ex
p erienci'a que a menudo se r eprocha a los j6venes maes tros, 
ycon cierta ingeDuidad, no t ener. Si se quier e en buena hora 
admitir esto, no seria. bueno entcnc1erse sabre las condiciones 
que hacen a Ia expcriencia rea1mente saludab1e, porque e1 
tiempo, can e1 cual es menester contar para mantenerse pa
ciente en e1 esfuel'zo y confiac1o en el porvenir, no e su 
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umco f3!ctor. A van~ar en la vida, es, para algunos, pe-rder 
si~}emMte el fervor, la f'e, el entus~asmo, e1 fuego swgrado 
de la juv,enturd y nada adqllirir ,en cambio. A los tales, la 
edad les ,ar-rebata algo cada dia y no les deja nada; ,al'ejan, 
sin -embargo, en la (}casion, su gran experiencia, su practica 
,en la ellsefianza, para justificar sus medios de acci6n cuya 
pobreza ya no v-en 0 que e.mplean si'll -comprender su espiritu. 
A mue-hos otro-s, -el tiempo les da 10 que yo llamada el oficio, 
Ia seguridad de mana profesional, e1 conocimiento y e1 habil 
uso de los metodog escolares, oficio harto precioso pOlr 10 
demas, dd que no se podria pr-escindir, que pueden poseer a 
fondo los maestros mediocres y que hacen su accion muy 
utiI. Este oficio, f3!Ita naturalmen.te a los principiantes, ma:s 
de llla vel, desaientc'l.dos porIa torpe aplicacion, porIa im
potencia de sus primeros esfuerz-os y la inutilidad de sus 
buenas intencion'es. Ahora bi'll'n, nad'a loes impresiona tanto 
como el orden disciplinario y los exitos inmecliatos en la en
seiianza, pero est-e orden y esos exiws pueden ser muy ficticios 
U obtenidos pOI' medios que una pedag·ogia racio'llal condena 
si la l'arga pr8Jcti'ca de maestros ya avanzllidos en la carrera 
parece re'comendarlos y darlos como ejemplo. 

Muchas ve-c-es se est3!6a tenta;d,o de decir: «Exp'eriencia, 
cuAntas faltas s-e cometen en tu nombre!» si no temiera uno 
ser injusto para cuanto hay de precioso, deexc'elente en la 
verdllidera ,experiencia. 

Empero, e-s precisamente en nombre de una faisa e incom
pleta experiencia (lomo 'las rutinas se perpetuan; es a ella que 
puede acusarse con mas frecuencia de ese abandono de los 
buenos principio,s, observado tantas veces en los jovenes 
maestros que vuelven a sus p6meros procedimientos y se 
figU'ran que renuncian a direcciones quimericas para voh-er 
a la re'alidad; 'es en su nombre que se preconizan medios ente
ramente mecanicos d'e ensefianza, ejercicios fastidi030S e inu
tiles, la preparacion intenlSiva a los -examenes (pienso en el 
diploma), ,alegando exitos constantes y haciendo poca 0 nin
guna estima de -consejos que pa'l'e-0en utopicos; en nombre de 
la eX'peri,encia, pOl' ejemplo, se hacen varios dict3!dos pOl' 
rna, se agrupan los probl'emas por series y se les resuelve 
media'll'te una solucion TInica, empleada segura y mecanic-a
mente ... P,ero i. a que viene comenzllll' una -ennmeracion que 
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sobrado rica seria si cada uno la completase con ayuda d-e sus 
propios recuerdos y observaciones? . . Y, como ciertos exitos 
no dejan nunca de coronal' este genero de esfuerzos, que 
coincide pOl' 1'0 demas, muy a menudo, con un trabajo con i
d€rable y concienzudo, se explica uno facilmente la persi,
tencia de formas de enseiianza que la sana pedagog1a y d 
simple buen senticlo consideran como anti-educativos. Esta 
experiencia, mejor digamos, esta seudo~experieneia, flue se 
mne tra tan ,segura, eng·endra una actividaJd mecan~ a, pero 
priva ,en absoluto ala int€ligen'cia de movi'ffiiento y vercladera 
vida; la sumerge en habitos nunea meditados, Ie impide per
manecer alerta, siempre despierta, siendo la enemiga del pro
gr·eso personal. La experiencia verdwdera, la de preeio ines
timable, nace del contacto del espiritu viviente con la vida 
misma, de la observaeion inee ante de las cosas, de la practica 
razonada, consciente de procedimientos verificados, de la cri
tica de S1; saca proveeho ,de todo, deja al maestro at en to a 
todos los buenos habitos que el tiempo crea para nosotros, Ie 
permite -envejecer mejorandose a si mismo, 10 que es el medio 
mas seguro de ,conservarse joven. Lo adquieren tan solo quie
nes no estan convencidos de su propia superioridaJ. los que 
·examinan con espiritu de simpatia 10 que se hace a su alrede
dol', in habito denigrativo, pero tambien sin confianza ciega, 
y que ,experimentan, con la correccion y el vigor cientifieo. 
diriamos, los medios que de.sean emplear. 

!Aqui es donde tocamos mas directamente la cue tion de la 
educacion profesional de los maestros, pues si damos a la 
€xperiencia tal caracter y tan alto precio, admitiremo. que es 
menester hallarse preparado para adquirirla y que no se 
puede contar con la ola accion del tiempo 0 cun los azares 
de la vida. Esta preparaeion nos parece exigir dos cosas; dotal' 
a los jovenes maestros de un corto nlImeI'o d.e principio direc
tores cuyo valor sea indiscutible y cuya aplicacion deba en
contrarse en cuanto tenga un alcance eclucativo; darles oea
sion de re-cibir los con ejos, las correcciones, y seguir d 
ejemplo de excelentes maestro, esto antes de ponerlos en 
contacto con las dificultades tan numerosas como complejas 
<1e la clase que deben dirigir y de abandonarlos Ii , us pl'opia 
fuerzas para yencerIas. Hay que arrojarlos al agua para en
seiiarles a nadal', nos dicen, m'axima cuya inexactitud me ha 
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sorprencHdo siempr,e. Una zambullida imprevista, nunca ha 
servido ~ino para precipitar la d·::cision de qui en carecia de 
animo para lanzarse pOl' S1 solo al rio, pero no basta para 
formal' el buen nadador y ·expone a irecuentes ahogos. Colocar 
a un mae tro joyen en una escuela sin preparacion ninguna, 
pudiendo ser una prueba interesante, ·es seguramcnte peligro
. 0; se desempenara de cnalquier modo, haciendo su apren
dizaje bien 6 mal, no ~olamente a costa suya, sino aun a 
costa cie sus a;lu'IDnos actnales y futuros, porque no todos 
han recibido con la "ida e1 don de ensenar. Es vel' dad que 
adquiere en esas condi'ciones el conocirniento inmediato y di
re to de la dificnltades practicas, ma:s no discierne sus causas 
verdadera , las juzga pOl' el exterior, no ve su importancia 
relativa y con frecuencia el esfuerzo personal se encamina a 
10 que esen realidad accesorio 0 secundario. En fin, y esto 
parece esencial, no recibe siempre las direcciones que les 
harian falta, esas direcc-iones, pOl' buenas que fueran, no 
pueden siempre verifiearse en la aplicacion. El tiempo falta 
al mejor de los inspecbores, a1 mejor de los directores, para 
permaneeer al lado de un principiante, para iieguirlo en su 
marcha vacilante, y ractificar sus errores. El mae~tro jovin 
no sabra di tinguir, en la divcrsidad de los procedimientos, 
la unidad de metodo cuando exista; vera la incoherencia 
clonde no exista, s-a permitira criticas mal fnndadas, y pOI' 
el contrario, estara clisopueiito a los entmiasmos injustificaclos 
y a las admirac·iones mal fundadas. 

Hay, pues, a 1:0 menos en nuestro parecer, interes capital, 
porIa miiima adqul 1cion dc la experiencia, -en asegurar a. 
10s maestros c1irecciones acertaLlas y buenos -ejemplos al co
mienzo de su cal'rera. Los buenos obraras se forman en las 
buenas casas, junto a las personasexpertas en su ofieio: t,ha 
de ~er ello de un modo distinto para nosotros? 

Estas cortas reflex-iones debcn llagar naturalmente a con
dusioR-es pra0ticas; ma no queremos entrar aqui en el 
detalle de una cuestion especialmente c1ificil de resolver. No 
dcbe sorprenc1er, sin embar~o, vernos c1esear que las escuelas 
anexa se hallen todas dotadas de maestros experimentados, 
de maestros elegidos, de quienes pnedan los alum no de las 
..escuelas normal-es recibir el consejo acertado y el -ejemplo 
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decisivo. Que esto se v.erifi.que, porto demas, en la eseuela 
anexa, en la es(;uela de aplicaeion, en clases designac1as para 
servir de campo de ensfuYO y de estudio, siempre sera. necesario 
que los futuros ma·estTos hay,an visto ejecutar los bue·nos 
metodos pOI' maestros e~celentes, para conocerlos, pOl' en
tendi'do, y para saber a:provechar luego de 10 que llegaran a 
vel' en otra parte. Las enseiianzas que hubieran recibido 
deben acabar pOI' dal"lles el d-iscernimiento de los procedi
mientos racionale·s y la fe ·en su valor, el sentimiento muy 
neto de las dificultades, de deseo de sobreponerse a la rutina 
y, pOI' consiguiente, de la admi'racion de si mismo que paraliza 
13. activ.idac1, la voluntad de procurar sacar provecho de todo 
ejemplo uti-I; cosas todas, pOI' 10 demas, no cabe dudarlo, 
muy dificiles de obtener. As), la ·educacion profesional del 
maestro ha de estar dirigiua y concebida con la misma ener
gia; ella requiere un concurso dc esfuerzo q:le las cir(!uns
tancias permi,tan esperar. N"o hemos pensado encararla aqui 
sino bajo uno de sus aspectos, con la unica preocupacion de 
poner al joven maestro en estado de adquirir, con lo·s anos. 
el genero y cali dad de exper.iencia que debemos de. earle. El 
tiempo hara fructuo..,a su obra si le suministramos la materia 
y si colaboramos con M; mas no podriamos connar, sin ex
ponernos a multiples tl'opiezo, en la sola fuerza de las 
circunstanc,i as y en la influencia educadora de todos los media. 
~scolares». 

La instrucci6n publica en Noruega 

El consul de nuestro pais en Cristiania, s·enor Leopolda-
Diaz, ha enviado al Ministerio de Re!aciones Exteriores el 
irrforme anual sobre Noruega, corr-espondiente a 1900-1910. 
A este extenso trabajo pertenece el capitulo que transcribi
mos, relativo Ii In instruccion publica en aquel lejano pais. 

El hecho de no existir sino una fraccion minima de anal
fabetos (unos 0.5 pOI' cinco en NOl'uega, e.s la mejor prueba 
de los progresos de la instrucei6n publica. 

La escue]a primaria es gratuita para todos los ninos de 7 
Ii 14: auos. ~o hay c-bligacion en seguir las clases de la es
cuela primaria, pero la instrucci6n es obliKatoria, es decir, 
que to·do nino de a 15 anos en el campo, y de 7 Ii 14 ano 
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en Ill, ciudad, tiene que frecuental' Ill, escllela a menos de rt' 
cibir antes de los 15 alios otra instruccion respondiendo al 
program a de Ill, escuela primaria. 

El ~Iinisterio de CuIto e Instruccion Publi'ca es la auto
ridad superior en materia de en eiianza. Tiene bajo sus 01'
denes a los directores de es uelas. 

En el campo, cada comuna esta dividida en circ'llnscrip
ciones escolares, que tienen cada una su escuela primaria, 
comprendiendo dos clases eomo minimum: una parte los ni
nos de 7 a 10 alios (infantil ) y otra parte los de 10 a 14 aiios. 

El tiempo requerido para la eDsenanza es de 12 a 15 s('
manas pOl' aiio en el campo, y a veces se anade 6 semanas 
de ensefianza facultati\'a. Cada semana cuenta ·con 30 ho
ras de estudio. 

En las ciudades forma la escue la primaria tres se-cciones 
para los ninos de 7 a 10, 10 a 12 y 12 a 14 anos, respediva
mente. Estos establecimiento tierren generalmente 7 clases 
::.:scendientes con c1ivisione paralelas. Las horas de ense
nanza no deben pasar de 30 pOI' semana, incluso las leccio
Des fa-culta ti vas. 

Los programas de la escuela prima ria coauprenden: ense
nanza religiosa, lengua materna, calculo, geometria, €scritu
ra, canto, geografia, historia e instruccion 6vica, historia 
natural con elementos de bigiene (efectos y peligros de las 
bebidas alcohoJi.cas, etc. ), trabajos manu ales, dibujo y ejer
cicios fisicos (facultativamente ejer<:icios preparatorios de 
tiro ), etc. En las escuelas rura:1e son iac'llltativas estas tres 
ultimas ramas de enseiianza. 

Es facultativo el e tll,dio de los icliomas extranjeros. La 
ley no determina la ensefianza sino en 10 que concierne a la 
r eligion: historia sagrada y ,do ctrina de 1a confesion Illte
rana. 

En alguuos pueblos muy a1 norte ,e ma el «k\'eno» y e1 
«lap om para la ensefianza de los nino de esas razas. 

El nllmero de alumnos pOI' clase no debe pasar de 35 en 
el ,campo y de 40 en las ciudades, a menos de existir graws 
necesi,dades economicas. En e1 ,campo la instruccion es mix
ta, pero en las ciudades bay division cs separadas para va
rones y ninas. El promedio ,del numero es de 36.8 pOl' clase. 

De un calculo hecho yarios anos atras r esult a que en e1 

-------------------~------------
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campo el D7 por ciento de 105 ninos sometidos a :la obliga
.cion escolar asistian a la escuela priu::aria, 2.5 por ciento re
cibian instruccion fuera de ella, mientras 0.5 por ciento no 
recibian ensenanza alguna. En las ciudades, las mismas ci
fras de 89 por ciento, 10 pOl' ciento y 0.9 pOl' ciento. La pro
porcion de los ultimos parece haber disminuido en estos 
~nos. Entre todos los ninos de las escuelas primarias, 10 
POl' ciento tenian mas de 3 kilo metros c1e marcha para :Hegar 
it ella, 10 que demuestra can que c1ificultac1es ha tenido que 
luchar la escuela primaria en este pais, donde son tan con
siderables las c1istancias. 

La iniciativa priva·da 0 publica prone a la alimentacion 
<le los alumnos pobres en las escuelas importantes. 

P1-eSlIpllesto de las tlscuelas primarias-Los gaBtos de ensenan
za estan a cargo de las comnnas, comnnas prefectorales, Y QI 
Estado . En el campo, cada comnna recibe del Estado para 
contribnir al sueldo de los maestros, una suma equivalente 
.a una tercera parte 0 a la mitad del sneldo total. Las comu
nas urbanas reciben tambien una tercera parte del sueldo 
D.e los maestros. 

Cada prefectura tiene su caja preiectoral de escuelas ali
mentada pOI' 314 partes de contribuciones del Estado y 11~ 
de subvenciones de -la prefectura. Ademas de las contribu
.mones del Estado y d~ la caja prefectoral (para las eS'cuelat; 
I'urales), cada corouna contrih-uye a los gastos, segun las dis
J?osiciones del Concejo l\Iunicipal. 

El Ministerio de Instrucci6n Publica ha .contribuido can 
4.910.171 ltr. en 1906 a los 8.738.888 kr. indicados como ga~

tos tot ales de las escuelas primaria!l, quedando asi eer-ca de 
.3.748.000 kr. a cargo de las comunas urbanas y rurales. El 
Estado ha contribuido en los ejercicios 1907-8 y de Abril 
1908 a Agosto 1909, ·con 4.939.4.50 Y 6.801.6:1:0 kr., respectiva
mente, a los gastos de las escuelas primarias. 

Mencionaremos como escnelas complementarias de las es
cuelas primarias las escuelas de continuacion~escuelai dc 
1a tarde-subvencionadas pOl' el Estado y las comunas, es
cuelas superiores populares (folkehoiskoler), basadas sobre 
e:l sistema del internado. En fin, para los adultos, las aca
demias obreras fundadas con el proposito de poneI' al alcance 
.d.e los trabajac10res las cuestiones sociales, asi como los pro-
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gresos intelectuales y materiales de la civilizaci6n. La ense
iianza gratuita se hace por medio de conferencias; hay tam
bien bibliotecas populares gratuitas, para las cuales da el 
Estado una subvenci6n de 20.000 kr. por aiio. El numero 
de esas bibliotecas pasa de 650 y tienen de 100 a 10.000 "0-
hlmenes. 

Enseiianza sec1mdaria-Por ley de 1896 funcionan {lomo es
tablecimientos secundarios de enseiianza las ·escuelas media
nas y los gimnasios. La enseiianza de la escuela mediana es 
en general ·de 4 aiios (niiios de 11 a 15 aiios) y la de los gim
nasios es de 3 aiios. 

Las materias de la enseiianza on las siguientes, en la es
cuela mecliana: religi6n, noruego, aleman, ingles, historia, 
geografia, ciencias naturales, caJculo y matematica, escri
tura, dibujo, trabajos manuaIes, gimnasticas y canto, y adc
mas cconomia domestica. El total de las horas es de 36 por 
semana. 

El gimnasio comporta las siguientes materias: religi6n, 
noruego, aleman, ingles, historia, geografia, historia natu
ral, matematicas, dibujo, gimnastica y canto. En virtud de 
la ley de 1896, quedan excluidas totalmente del programa 
de la escuela medianael latin, y el griego del gimnasio, pero 
han sido introducidcs estos idiomas en el nuevo programa. 

La ensefianza de la escuela mediana es la misma para todos 
los alumnos; el gimnasio esta dividido en dos cursos de es
tudio, uno para los idiomas y la historia y otro para ciencias 
practicas. La bifurcaci6n s610 ·empieza en la segunda clase 
del gimnasio. 

Tanto en la escue<la mediana como en el gimnasio, termina 
la enseiianza pOI' un examen ,de salida: examen de la escuela 
median a y examen artium (bachillerato). Este ultimo abre 
las puertas de la Universi-dad. 

Noruega no tiene sino una Universidad, la Universidad 
Real de Fredrik, en Cristiana, fundada en 1811. En 1908 te
nia la Universidad 67 profesores y 1584 estudiantes de am
bos sexos. Los profesores se reparten en 5 facultades: la de 
teologia, con 5 profesores en 1908; la de dercho, con 9 id. id. ; 
1a de medicina, con 14 id. id.; la de :letras, -con 21 id. id.; 
]a de ciencias matem. y nat., con 18 id. fd. 

Cada facultad nombra su decano pOI' dos aiios. Los cinco 
13 
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decanos forman el co~egio facultativo 6 academico que diri
ge la march a del establecimiento. 

Los cursos de la Universidad son gratuitos. S610 se pa
gan derechos de inscripci6n para los cxamenes (20 a 40 kr.) 
N adie puede ser admitido a los examenes de salidas (exa
menes d'e funcionarios), sin haber dado un examen prepara
torio, «el ·examen filos6fico», y en el cual es ia filosofia ma
teria obligatoria; dicho exam en abarca ademas 5 otras ma
terias a la eleccion del candidato (ciencias naturales, idio
mas, historia, matematicas, ew). 

La duracion de los estudios es de 9 semestres en teologia, 
8 en derecho, 14 en medicina, 10 para los filologos (candida
tos a la ensenanza de letras) y de 10 tambien para los reali -
tas (candidatos a la ensenanza de ciencias) . 
. El presupuesto para la Ulli"ersidad, de 713.000 en 1900, 
ha sido en 1908 de 857.333 coronas, contribuyendo el Estado. 
con 712.433. Los gastos en el mismo anoe~\;varonse Ii kr. 
843.845, de las cuales 569.896 solo en sueldos. La fortuna 
de la Universidad era en 1908 de 387.986 kr., sin contar los. 
legados de 1.288.667 kr. 

Constituyen clepenclencias de la Uni versidad varios labo
ratorios e instituciones cientificas, inclusive una biblioteca 
de unos 400.000 volum-enes que sirve de Biblioteca Nacional,. 
con un sa:lon de lectura abierto al publico 7 horas diarias, ol 
jardin botanico, el museD historico, el instituto meteorolo
gico, la estacion maritima y biologic a de Drobak [. la entraJa 
del fjord de Cristiania, etc. 

Institucion de la Universidad Nacional Mexicana 

Despues de laboriosos proyectos y debates, el parlamento me
xicano ha procedido Ii a:doptar una resoluci6n de valia a consi
·t1eraci6n para la cultnra de su pais, al constit~lir la Universidacl 
~aci cnal. El nuevo cuerpo docente esta encargado «·de realizal~ 
con sus elementos superiores la obra cle la educaci6n nacional». 
I..Ja Universidacl C[uec1ara constitnida porIa reuni6n doe las escue
las nacionales preparatoria, de jllrisprlldencia, de medicina, d e 
ingenieres, de bellas aetes (en 10 cencerniente a la en eiianza ,Ie
la arquitectura) y de altes estudios. El gobierno federal poddt. 
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poneI' bajo su dependencia otros institutos superiores y depen
derfm tambien de la misma los qUe esta fuude -con sus recursos 
propios. El Ministro de Instruccion Publica y Bellas Artes sera. 
e1 jefe de la Universidad. El gOlbierno de -esta qlledara ademas 
ii cargo de un rector y un consejo universitario. El rector es 
nombrailo porel pr-esidente de la Republica y su cargo dura tres 
aiios, pudiendo ser reelegido. 

Entre atras atribuciones del rector figura la de COtntratarpro
fesores extraordinarios, con apra.ba.cion d-el sec1'etario de Ins
truccion Pllblica, y. la de dar el permiso necesario a las personas 
que soliciten establecer en las dependencias de la misma escuela 
·una 'enseiianza determinada, «en el concepto de que se sujetaran 
a los programas de dicha institucion si desean que sus curs os 
praduzcan efectos para 1a colacion de grados universitarios y 
de que pOl' regIa general seran de su cuenta los gastos que sus 
clases exijan. 

El consejo nniv'ersitario se camp one del rector de la Univer
sidad, de los directores de las escuelas universitarias y del di
rector general de educacion primaria -como consejeros. Sera in
tegrado pOl' cuatro profesores que nombre la secretaria de Ins
truccion Pllblica y Bellas Artes; pOI' profesores ordinarios en 
proporcion de dos pOI' cada escuela, designados en junta de pro
fesores; par los alumnos que las escuelas mencionadai elijan en 
i'clacion doe uno pOI' cllida una de elIas. Estos alumnos pertene
cerftn al ultimo curso escolar. El consejo se renueva cada dos 
aiios en su parte de profesores y 'cada ano en su parte de 
alumnos. ''4 

La Universidad nacional de Mexico queda constituida en per
sona juridica cmn capacidad para adquirir bienes de cualquiel~ 
genero que sean, can tal de dedicarlos al objeto de la instit:1-· 
cion. Cantara con los fondos que Ie proporcione el gobierno fe
deral y los que adquiera pOI' cualquier otro medio. Estos ulti
mos sera.n considerados como fondos propios de la Universidad. 
El consejo designara anualmente t1'es personas para la admi
nistraci6n de e80S fondos . 

El grado de dodor conferido porIa Universidad nacional de 
l\1iexico constituira Ia testificacion mas alta que puede dar est a 
de los conocimientos de un individuo -en uno 0 varios ramos del 
saber humano. Sus do.ctores seran: llniversitarios u honOl'ig 
ca11 .0a, 0 ex officio. 
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La escuela alemana en el extranjero 

Preocupada Alemania de extender a todos los paises la 
illfluencia de su civilizacion y de su comercio, sostiene al 
senicio d€ €se proposito una gran instituci6n: la Asociacion 
Alemana, que funda escuelas de espiritu y lengua alemana 
en todos los puntos del globo. La Asociacioll es similar en 
su objeto de difundir un idioma a la Alliance FranQaise. 
Para dar mejor idea de su ,caracter, yamos a consignar los 
progre os que la Asociacion Alemana registra en la actua
lidad, sin discutir si sus tendencias se acuerdan con los in
tereses de nuestro pais, pues es de advertir que tambien en 
la Republica Argentina fllllcionan establecimientos depen
dientes de la Asociacion Alemana. Esta cuenta en el Im
perio cerca de 43.000 asociados repartidos en 310 secciones. 
No dispone de grandes fondos, y en 1909 solo pudo repartir 
·entre sus fundaciones 151.000 marcos. Con esos recursos 
ha ,creado en el afio pasado 8 escuelas en la America del 
Sur, 5 en el Africa del SUI' y a1gunas en Egipto. El 58 pOl' 
ciento del presupuesto de la sociedad se destina a la prop a
ga.-cion de la lengua alemana en Hungria, en Galitzia, en 
Bohemia y. en 'el Tirol. Envia snbvenciones a diferentes 
grupos escolares de Italia, de Bosnia y de Rusia meridional. 

En 1011 confines del germanismo, e1 establecimiento eseolar 
alemfm mas importante es e1 de Bucarest. Tiene mayor con
curl'encia que e1 ,de Amberes, d cual, sin embargo, cuenta 
con 700 alumnos. La escuela de Bucarest comprende una 
escuela infantil (130 alumnos), una escuela primaria de va
rones, una escuela primaria de nmas, una escuela primaria 
superior de nmas, una ·escuda comercial de nifias y otras 
instituciones que han reunido durante el ultimo curso 'esco
lar 700 nifias y 1100 varones 'de los paises del imperio. Este 
establecimiento es creacion de la Comunidad Evangeliea, y 

. ha recibido de ella, en el afio, 560.000 francos, del gobierno 
al eman 31.650 francos y de Austria 16.800 francos . 

En la America del Sur, la institucion de esta indole mas 
import ante es la «Germaniaschule», de Buenos Aires. Fue 
fundada en 1843 con 7 alunmos por el pa tor Siegel, y cuen
tn actualmente con 427 alumnos. En otras localidad·e.s de 
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la Argentina, Brasil y Sur y Centro Ameriea existen tam
bien -escuelas alemanas. En el sur de Australia se cuentan 
54, frecuentadas POI' 1600 ninos de origen aleman. En 
Egipto, la escuela alemana del Cairo tiene un caracter cos
mopolita: sus 211 alumnos se distribuian, en 1910, -en 60 ale
manes, 35 austriacos, 34 -egipcios, 16 suizos, 16 italianos, 9 
griegos, 7 turcos y los restantes de diferentes nacionalidades. 

E1 gobierno aleman, interesado en mantener el caracter 
nacional en los emigrantes, ayuda a ·estas instituciones con 
diversos subsidios, pero mas eficazmente tal vez reconocien
do validez a los 'certificados de aptitud otorgados en los cur
sos superiores de estas escuelas. 

Un nuevo metal-El estelito 

El nu,evo metal es una aleac.i6n de otros dos metales, e1 
cobalto y el cromo en una proporci6n de 75 pOI' ciento de'l 
primero y 25 por ciento del segundQ. A esos metales pmos 
se 1e agrega a1gunas veces otros euerpos como aluminio y 
platino, pero en 'esas combinaciones l,a resistencia a los agen
tes quimicos no es tan <completa como en los compuestos sim
p1emente binarios. EI estelito no tiene los inconvenientes del 
acero; no se o:ldda; y las influencias atmosfericas Ie afectan 
tan poco como al oro y al platino. Las hojas del estelito, cu
chillos, n'avajas, cortaplumas, cortan perfectamente, su filo 
es fino y dura largo tiempo; las navajas para afeitar, de este
lito, pueden dural' dos anos. 

El nuev'0 metal se uti1izara principa1mente en la cuchi-
lleria a causa de su propiedad de conservar un brillo per

manente. Pulida convenientemente, esta cu(}hilleria ofrece 
un bello color claro, aunque no iguala al de la plata. Posee 
ademas todas las cualidades del a,cero y no necesita como 
este un repasado tan fre'cll'ente. Como no se oxida, 'esta 
libre -de los efectos del acido de las frutas. El estelito es 
V'entajoso para la fabricaci6n de los instl'umentos de ciru
gia, pues no Ie afecta como a los instrumentos de acero el 
cloruro de mercuric II otras soluciones analogas. Sera pre
ferido en los laboratorios de q'llimica y fisica para las es
pat'llias y otros accesorios de operaci6n. Conviene tambien 
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para la fabrieaei6n de pesas y fieles de balanza, pOI' su du
reza y porque no se empafia. Sus aplicaciones, como se ve, 
son m{lltiples, sin excluir el uso que puede hacerse de el 
para las baterias de cocina. Todo depende de su precio de 
fabrica. 

Las nuevas harinas 

lUuchos ensayos se han realizado con e1 prop6sito de em
pleaI' otro elemento en la fabricaci6n del pan hasta ahora 
l1Pcho con trigo, centeno, alforj6n 6 maiz. Estos cereales 
son relativamente caros; de aqui que se haya tratado de 
reemplazarlos para abaratarel .mas indispensable de los ali
mento". E1 ministerio de agricultura de los Estados Uni~ 
dos ha estudiado ultimamente el valor nutritivo de la emi-
11a de algod6n y 1a posibilidad de utilizarla en la panifi
caci6n. ITan dado res'llltaKlos favorab1es en e te sentido los 
ensayos efectua,dos en Texas. En la practica, sin (>'lllbargo, 
se 11a tropezado con algunas dificultades, porque la recientc 
cosecha de algod6n ha sido precaria, pero los cultivadores 
esperan que el rendimiento del p1'6ximo ano sera bueno y 
que podran entregar una gran can tid ad de harina de al
god6n a los consumidores, si las panaderias se deciden it reali
zar e1 proyecto. 

Ya se utilizan otras harinas de modo corriente, 1a de la 
l'cmolacha, por ejemp10. Como se sabe, la remolacha es una 
planta de gran cultura, que produce de 35 a 50.000 kilos y 

aun mas por hectarea. Es rica en azucar y la harina que se 
hace de ella despues de la evaporaci6n del agua se emplea 
con provecho en la pasteleria. Es muy nutritiva, estaexen
ta de germenes nocivos y se recomienda pOl' su gusto. Se 
han hecho tambien con buen resultado ensayos de la harina 
de banana, que tiene en la alimentaci6n propiedades mas 6 
menos parecidas a las de la mandioca. No se trata de aban
nonar el empleo de cereales, sino de prodncir un pan me
nos costoso y mas a bun dante. 
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La biblioteca microfotogratica 

EI Instituto Bibliografico Internacional de Bruselas acaba 
de adoptar un procedimiento propuesto pOl' los senores Ro
berto Goldschmidt y Pablo 8telet, para la reproduccion mi
crofotografica de los articulos de revistas, de libros enteros y 
en general de toclos los documentos que sea preciso conser
var para remediar la perdida evenhlal cle los originales. Se 
ira1a de fotografiar una clespues cle otra las paginas cle un 
libro 0 un periodico en plncas de cuatro 0 -cinco centlmetros 
cl1ltclrados y cle obtener asi peliculas de muy reducida di
mension, como las que servian durante el sitio de Paris para 
la correspondencia POl' medio de palomas mensajeras. Estas 
peliculas se leen con el auxilio de aparatos de proy-eccion. De 
este moLlo se puede condensar en una ficha de 72 -centimetro 
cuadrados un total de 72 paginas de un libro, reduciendo 
el tamano de oste segUn se quiera, 50, 100 0 200 yeces. Un 
articulo de revista que raras veces excede cle 72 paginas po
dria ser reproducido integro en una sola ficha. Las climen-
iones mlnimas de la microfotografia pel'mitil'an proveer a 

cacla una de las grandes bibliotecas ·de todos los documentos 
importantes reproclucidos pOl' ella, y la cantidacl de libros 
poclria ser substituida en parte :ror una coleccion de pelicula 
que sera facil clasificar en un mueble especial de cl1mensio
nes c6modas. El Instituto Bibliografico de Bruselas comen
zara sus trabajos en el nuevo procedimiento poria repro
duC'cion cle articulos de revistas y de ·clocumentos iconografi
cos. Esta importante novedad ha sido dada a conocer en 
la r evista «Nature» pOl' el doctor Grad·enwitz. 

La proteccion al nino en Inglaterra 

?lIuchas y diversas son las instituciones inglesas creaclas 
en auxilio del nino desamparado. Hace medio siglo el pas
tor Stephenson creo el Hospicio Nacional cle los Nillos, ('1'he 
National Children's Home), que en la actualidad comprende 

~----------~------~-~ 
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una ,asta red de estable·cimientos en los cuales los ninos son 
recibidos sin formalidades burocra-ticas, sin distinciones de 
religion 0 de naciona1idad: basta que necesiten socorro. Per
manecen en ese hospicio hasta la edad de diez y ocho anos, en 
que la direccion les procUl'a un empleo 0 un destino que les 
asegure la cxistencia independiente. Otro benefactor de la 
infancia, James Barlow de Bolton, merece el agradecimiento 
publico. En 1874, baj6 la inspira<lion de Enrique de Thie
rry, vice consul ingles en Ginebra, y con la ayuda de <lapi
talistas generosos, fundo el Instituto Infantil de Edgeworth, 
establecido en pleno campo, donde los pensionistas, varones 
y mujeres, hacen vida de familia y se ocupan en trabajos 
agricolas y oficios utiles: sastre, zapatero, panadero, lavan
clero, cerrajero, etc. Cada nino, educado en sentimientos de 
solidarida·d social, contrib<uye a la prosperidad comun, reci
be un salario y participa de los beneficios de la instltu<lion. 
Puede asi formarse un peculio que 1e aprovechara <luando 
abandone el hospicio. La mayor parte se traslada a1 Cana
da, donde hallan una nueva familia. 

Sobre e1 modelo de esas dos instituciones se han organi
zado unas veinte fuildaciones similares distribuidas en toda 
Inglaterra. Hay que agregar e1 sanatorio para ninos tuber
culosos, cuyos gastos son cubiertos por donaciones que se 
elevan pOI' 10 menos a setenta mil francos. Este sanatorio 
esta situ ado en Hapenden, en el condado de Hartford; recibe 
unos cincuenta nin~s . 

La union por el ar te social, de Ginebra 

Hace varios an os fue fundada en Ginebra La uni6n pOl' el a1"te 
social, con el proposito generoso de llevar en 10 posible al alcan
ce de todos las obras de los maestros del arte, ya que actual
mente el goce de 10 bello es por 10 general el patrimonio de una 
sola clase, la de los ricos. La Uni6n no intenta solo prOCUl'ar a 
cierto Pllblico recreaciones artisticas baratas; persigue ademas 
un fin de educacion estetica. Su secretario, el sefior W. Vio
llier, ha clicho a este respecto: «el arte social debe tender a la 
eclucacion artistica sin ning.una segunda intencion de hacer 
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propaganda por cualquier otra idea. Se ha tratado mucho de
cultura cientifica y moral para el pueblo. Lo Bello tiene tam
hi en su mision como el Bien. Ha'cerlo conocer y admirar es tra
bajar pOl' elevar el 'Ilivel inteJk-ctual del pueblo». 

A.ctualmente la Uni6n por el arte social esta en plena pros
peridad. Despues de haber consagrado su esfuerzo principal ~i 

la musica y al arte dramatico, la institucion se propone ocu
parse especialmente durante este ano, de la decoracion inte
rior de las casas para obrer08. 

Primer Congreso lnternacional de Pedagogia 

A me-diados de Agosto del corriente ano se reunira en Bru- _ 
Fielas 'el primer CO'llgreso Internacional de Pedagogia, compo
niendo &u mesa directiva el doctor Dexguia, de la Real Acade
mia de Medicina de Belgica, en el cargo de presidente de hono'l';: 
como presidente efectivo d honorable Decroley, vicepresidente 
de la Socicdad de Paidotecnia, y de 8cqretario la doctora J 0-
t:eyko, direcwra de la Revista Pedag6gica de Bruselas. 

Las sesio'lles del Congreso duraran cuatro dias y la inscrip
cion costa:r;a 20 francos, menos la de los maestros que se ha 
resuelto reducir a la mitad. 

Debido a los esfuerzos de la Asociacion Internacional de Pe
dagogia en los Estados Unidos, en el J apon y sin e:x:cepcion al
guna en wdas las na:ciones de Europa, se han formado conse
jos 0 juntas nacionales, destinados a -confundir ,en un s610 cs
fuerzo a todos los que se preocupan de la -educacion del nino_ 

El sistema esc()lar de Mannheim 

Desde Imce algunos anos la ciudad de l\lannheim (Alemania) r 
ha implantado para los a1umnos de las escuelas primarias un 
sistema de clasifi,cacion que ha pro'Vocado numerosos articulo3-
en la prensa pedagogica alemana. El principio de este nuevo. 
sistema consiste en constituir clases ,cuando mas homogeneas 
posible, agrupando los alumnos, no segu~ su edad, sino el des-
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arrollo de sus facultades intelectuales. Como consecuencia. 
l;rearonse clases normales, se'cciones especiales para los ni
nos atrasados (sin tratarse de los nifios anoI'lmales que de
penden de la medicina). 

Este sistema, muy com'batido al principio, ,parece haber dadl! 
no obstante buenO's resultados y empieza a ser imitado en e1 
ext ranj ero. As! es como los nuevos programas de las eS0uelas 
primarias del cant6n de Zurich preven la organizaci6n de cla
ses particulares para los ninos d e inteligencia debil. Lo mism{) 
el gobierno austriaco en un decreto organico recomienda e1 es
tablecimiento de clases auxi1iares para los ninos atrasados. El 
ministerio h3Jdense se dispone igualmente a hacer exten, iva la 
medida a todas las demas grandes escuelas del ducado. 



Rellista de rellistas 

«The Journal of J a111e-' DreYer en un conceptuoso es-

Education» tudio que hace del punto que nos sirve 
Elementos esenciales (7e un de epigrafe al presente exh'acto, esta-

ccmpleto sistema escol((l" blece con toda precision que las univer-
sidades y 'escuela ~ pllblica y privadas son las instituciones pOl' 
excelencia que absOl'ben la ,ensenanza de tcdo estado ciYilizado. 
E,n segu~da traza 10 limites del estudio que e propone abar
car, desentendiendo e de las universidades, salvo tmicamente 
10 referente it. 1a naturaleza y relaciones de estas con las escue
la '. El rasgo distintivo de unas y otras consiste en que en estas 
llitimas domina «la idea de desarrollo de facultades», mien
tras que en las universidades es la «idea de eonocimiento» la 
que impera. La uniye'l'sidad-continlla el articulista-fo
menta y ,contribuye en sumo grado al «progreso de 10 cono
cimientos Immano »; en una palabra, es una Yerda,dera e,s
enela en cuanto participa de la labor de preparar al estu
diante para el trabajo de iuycstigaciou. 

El autor prescinde. a u vez, de las escuelas priYadas a1egan
do pOI' argumento el referirse ,exclusivamente «al sistema de la 
en enanza publica». 

En cuanto a 10 principios que informan el sistema, los enu
mera e1 autor en la signieute, pmposicioues: «1.0, que el fin de 
tal sistema sea preparaT a los ciudadanos para el Estado, de 
modo que desempenen su TIuncion en beneficio de la prosperi
dad economica y del progre 0 etico de la comunidad; 2.0, qUtl 

cacla tipo de es uela ha de tener su fnncion c1efinida, que cum-
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pIa en el periodo de asistencia a ella, y dentro de ciertos 11mi· 
tes, cada una de ellas pl'epare para determinadas can'eras de 
La vida; 3.°, todas las escuelas deben estar selecciornadas y coor
dinadas, .para hacer facil el paso doe una a otra, siempre en li
nea de ascenso, que ha de dejarse abierta en interes de la co
munidad, que es el de la educaci6n; 4.°, todos los tipos de es
cuela tendran tan estrecha relacion corn la vida, que ninguna 
de ellas frunciolliaTa como callejuela cerrada, dejando al joven 
6 a la joven al fin de sn carrera con una educacion que ningUn 
servicio puede prestarles en su futura existe-ncia. 

El numero de escuelas varia segUn el grado de civilizacion. 
Una 0 ,dos bastaTlan a satisfacer las mode-stas exigencias de un 
pals de civilizacion simple mientl'as que en naciones de avan
zado progreso como la mayoria de las actuales, el problema SJ 

presenta mas complejo, al punto que ha sido menester ideal' 
nuevas instituciones para responder a los legitimos anhelos ge
nerales y cuya cIa ificacion la da el articulista con marcadr, 
acierto. 

En primer tern:ino coloca las «es<0l1elas generales: a) Kin
dergarten, que cuidan de la educacion de los ninos de 4 a 6 
anos; b) e cuela primaria inferior, entre 6 y 12; c) escueln 
primm'ia superior, entre los 10 y los 14; d,) escuela intermedin, 
entre 10 y 16»; y en segundo «escuelas especiales : a) escuelas 
inferiores de continuacion 0 tecnicas, ocupadas de la ensenan
za tecnica, entre 14 y 18; b)e cuelas superim'es de continu·a
cion, entre 16 y 25». 

No esta demas dejar eiitable-cido que la instruccion tecnica 
pertenece pOl' entero a la Universidad, cuando deja de ser ele
mental y esta instillucion sea una «real y verdadera Univer
sidad». 

EscHelas generales, primer gnLpo.-Estas e cuelas, aunque 
de distinto 1'01, pueden funcionar sin entorpecimiento alguno 
en el mismo edificio, conservando-se scilJI'eenti·ende-sus res
pectivas organi2laciones. El Ki'lulel'gaden-es bueno precisar
lo-tiene pOl' funcion ha,cer menos violenta la transicion entre 
la vida de familia y la escuela. Su mision consiste, pues, en 
preparar al nii'io para la e cuela de primeras letras, waptan
dolo al medio escolaT, al propio tiempo que se Ie inculca b 
diSicipl~na y el regimen del trabajo que ha de distraerlo pOI' al
gunos anos. 
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P'asemos a la escuela p1'imm'ia, que 'es la que Ie sigueen or
den. Eta, tanto en su rama elemental como en la superior, 
proporci01nara al alumno la ensenanza de la lectura, escritur:! 
y aritmetiea, de modo que llegue a adquirir pOl' 'este medio los 
conocimie'Iltos indi pensables «a un buen ciudadano de un esta
do mederno». 

Los 10 anos es -el limite que indica el autell' para que todos 
los ninos-sin diferencia de sexo, ni de carrera-puedan sel.' 
ensenados de la misma manera. ~ada mas que 10 necesa,rio; al 
nino no se Ie debe cansar. Las nina, hasta el limite senalado, 
no se ocuparan ,de costura. 

En cambio, «despues de dicha edad, se tendran en cuenta las 
c1ifel'encias que producen la terminaci6n de la educaci6n gene
ral a los 14, a los 16 y a los 18, y les sexos». «Se divide, pue.>, 
entonces, aquella, en el respectivo nllmero de ramas, que debe
rian e tar representadas en ot1'as ta'ntas escuelas en e1 estado 
model'no, aunque no se practicara la c-oeducaci6n». 

Por 10 que se refiere a la ese,uel,a primaria superior, e1 ar
ticulista se con creta a indi'car «el termino natura!», que son 
los 14 anos, a mas de dejar establecido sus «dos objetos prin
cipales»: «el desenvolvimiento general del aluiffillo-fisico, 
intclectual y moral-y Ja adaptaci6n al medio presente y al 
medio futuro» cuanto as posible conseguirlo sin necesidwd 
de recurrir a esp ecializaciones que por tempranas son aven-
1uradas. 

Escuelas inte1'medias .-Como facilmente se comprendera, ter
mina con estas -escuelas la educaci6n primaria. Los progra
mas a vanzan mas en el sentido de la especiali.vaci6n sin afir
marl3!s del todo. Las lengua-s extranjeras modernas y las 
ciencias fisicas 8Il1tran por mucho -en sus planes de -estudio. 
En resumen, est as e 'cuelas se preocupan y-a de la ca,rrera 
del alumno. Inglaterra-de paso 10 anota el autor-cal'ece 
c1el porcennaje de escuelas inte1'medias exigido por su pob1a
<!i6n. 

Escuelas secundw'ias-El papel de estas -escuelas en la edu
caci6n del nino consiste en prepararlo «para la civilizaci6n 
mode.rlla ,en todas sus fases y proporcionarle 10 que se llama 
educaci6n liberal» . Existen dos tipos fundament ale : 1a es
cuela clasica y la 11toderll<L. El ,deslinde de una y ot1'a queda, 
in mas dificultades, fijado en sus planes respective-so En las 
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primera·s predominan el latin y el griego, mientras que en 
la segund·a se enseiiaran con esp e{!ialidad «los idiom-as ac
tuales y las ciencias fisicas», sin que pOl' e. to, tanto en U!l1a 
como en otra, se descuiden en absolu>to los ramos que carac
terizan sus programas. 

El fin que cada uno de estos tipos de escuela se propone 
es el ingreso a la Univel'sidad 6 a. la vida industrial y co
mercial con todas las condiciones y aptitudes que se requie
ren para un buen desempeiio, cualquiera que sea e-l destino 
preferido. «Debiera establecer.se-prosigue el articulista
cuando menos U!l1a escue!a ecundaria mocle1'na por eada 
100.000 y una clasica pOl' caJa 120.000 en los di'Stritos mba
nos, y una de cada tipo POI' cada 30.000 en los rurale ». 

Escllelas especiales- Preparar al alumno para alguna ca
rrera, oficio 6 eiffipleo es la misi6n de las escuelas especiales. 
Como se ve, por su deiinici6n no pueden tener mayor am
plitucl. Sin embargo, el autor sostiene que en rigor de ver
da.d pueden reducirse ados: «las Hamada'S tecnica" inferio
res 6 elemental-80s de continuaci6n 6 superiore de la misma 
especie». El lugar que ocupan las primeras es inmediata
mente despues de las primarias uperiores y la..s r egulare 
en seguida de la's intermedias. 

En estas escuelas, ademas de la mision ya seiialada, ti,_
nen otra tan importante y quiza. de mayor trascendencia 
que aqueHa, como es la LIe 0 tener en sous educandos eI 
culto de los ideales morales y clvi{!os y substraerlos a la vez 
de las influencias malsana-s, propias «,de la iffio,derna vida in
dustrial». 

En cuanto a los grados, el autor sostiene que deben sel" 
cuando menos dos, completados pOI' un tiercero, que t en.Jria 
su lugar en la rniversidad. Los j efes de ind'll tria cnr.;;arian 
este, mientras que lo's ot1'OS dos serian, el primero para 10 
obreros or-di'nario , y el segundo para los maestros. 

El autor se preocupa en dar las razones en que f;unda u 
tesis de que el tercer grado de estas e cuelas pertenece a 
la U:niversidad, dieiendo: «que la "Cniversidad debe realizal
no s610 el fin del mero conochlniento, ino el mas alto tra
bajo teC'nico 6 profesional en toclos 10" departamen.tos de 
la actividacl». 

La explicaci6n grafica del sj,stema de escuelas ideado en 
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el trabajo que extractamos, 1a da el auto l' en el siguic:nh~ 

esque111a: 

Universidad (18-25) 

(· ·····.·· .. ····· ··· .············.······I--------c 

Escuelas t~cnicas 6 supe
l'iol'es de continuaci6n 

( 16-21 ) 

: ,--I ___ I ............................. . 
Escnelas iecnicas 6 eiemen- Escuelas intermedias 
tales de continuaci6n (14-18) (10 

1 '-----\ ......... .............. : 
Esclleias superiores primarias 

00-14) 

I 

16) 

\ 

Escuelas secundndas 
(10 - 18) 

Escueias elementales pl'imarias 
( 6-10 ) 

I 
Kindergarten (4-6) 

En el sistema esbozado tend ran cabida las escuelas crea
das expresamente para nino's que pOl' sus condiciones £1si
cas y morales no e, tan en condiciones de ingresar a las co
murre-so 

POl' 10 qu'e re pecta al termino de tiempo en que es obliga
tori a la asisten{lia a la escuela, es el general de casi todas las 
('scuelas, este es el que ti8llle pOI' limite los 6 y 14 anos. 

Una vez Hena,do el plazo antedicho tambien pOI' este Si8-
t l'ma, est3, obligado el alumno a concurrir hasta los 14 a. 
las llamadas escuelas de continuacion, salvo los que, a la es
pera de ingre.so en la intermedia a en la sec'undaria, obten
gan ceI'tificado de t erminacion, CCJln a pro ba'cion de los cur
sos esc01ares ante1'iores». 

«Revista Argentina de El s'enor J. W. Gez, ya conoci.do 
Ciencias Politicas» en el mUllJdo estudioso pOI' SU'S pro-

Pat1'0l1ato de men07'es Iducciones historic8:s y educacionales, 
ha publicado en la Revista A.1'gentina de Ciencias Politicas, un 
estudio tituloo'o «Patronato de M.enores» , cuya sintesis ereemo:;. 
necesario bacer, dada la actualidad e importancia del t e-ma. 

~---------------------~-~ 
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En las primer as pa1abras del tcxto se tra,sluce la gene
rosa preocupaClOn del autor por la infancia «desvalida y 
;culpable» que trata de defender, planteando como premisa 
.que uno de los rasgos fundamentales de la civilizacion mo
d erna es e1 cuidado y la tutela de los ninos desgracia"dos y 
vagabundos. 

En seguida enuncia a grandes rasgos las funes'tas conse
euencias que el abandono produce en las sociedades que no 
euidan y vigilan de eUos. Afirma tambien-no sin fUlIlda
mento-los desvelos y el estudio que los hombres de «pe11-
:samiento y de ,corazon» de todos los paises han dedicado a1 
problema, tratando de solucionarlo pOT medio de leyes pre
visor as y sabi3!s que contribuyan a apartar a los nino'S del 
mal camino, a fin de que sean buenos y uti1es a 1a sociedad 
ell que estan llamados a convivir. De paso aplaude y elo
gia la accion desenvuelta par la Sociedad de Beneficencia 
y el Patronato de 1a Infancia, que tanto interes han demos
trado-principalmente la ultima-con el amparo que los ni
nos a que nos referimo'S han eneontrado en sus salas-cunas, 
.asilos, €Seuelas y talleres. Hace notal' 111 mismo tiempo Iv 
limitado de su accio'll, que ·esta cireunserita a la Calli tal Fe
Deral «y 11 una minima parte de los ninos que necesitan Stl 

tuteLaje salvador, si,n ducla-concluyendo-por faMa c1e re
cursos y de atribueiones acordadas por ley es·peciab. 

En apoyo de sus opiniones menciona el proyeeto del di
putado nacional doctor Eugenio E. Breard, sobre la funda
cion de un illlstituto especial de patrocinio de menores, en 
un todo acorde con el regimen psi.CO'pedagogico que impera 
en los demas establecimie'ntos educ·acionales. 

POI' el proyecto indica do tendran eabida en el instiJtuto 
los menores de 18 anos sin pac1res y sin tutores, los aban
donados, los delincuentes cuya ec1ac1 no alcanzara los 10 
anos y los que no pasaran de 15 en el easo de haber sido 
absueltos por los tribunales y cuando los padres y tutoros 
no ofrecieran serias garantias de su cui:dado. 

Pero el rasgo sobresaliente que particulariza al proyecto 
y que esta de acuerdo por otra parte con los prineipios pe
dagogicos mas avanzados de la escuela moderna, es el regi
men que forma la esencia misma de la fun,daeion, al apar-
1ar deliberadamente de ella toc1a idea «de ca,stigo 0 de re-
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elusion carceiaria» que pudiera obrar obre ei espiritu del 
nino d elineuente. En nna palabra, no s610 se tienen en euen
ta fines d e benefieencia, sino tambien la reforma moral e illl
t ele-ctual .del menor. No esta demas tampoeo anotar que 
1a ·doctrina enuneiada euenta con 1a adhesi6n de tOldos los 
paise civilizados. 

Como fandamento de 10 que antecede, copia d autor la 
conclusi6n del Congreso de Patronato, rell'nido en Amberes 
't'n 1898 y que dice a'S1: «La obra de jusheia llamada a pro
llnneiarse 'obre la snerte de los niiios .co·ndll'ci·dos a sns es
trados, no es de represion, sino ·de prot-eeei6n, pllitronato, 
tutela y moralizaei6n; el muo en eontacto con los magist:ra
dos tiene der echo a una asistencia moral, siendo uti 1 y just{) 
que los rigores penales no neutralicen su eficaeia». 

«Refiriendose a las prisiones-continua el autor-el .conde 
.Jonub dijo en alglin congreso de Londres, eran ca as hos
pitalarias destina,das a 1a cnracion de enfermeda·des mora-
1<\S, y los empleados, los medicos enearga:dos de remedi}1rla." 
Y agrega el doctor Alberto Meyer Arana eIll un interesante 
opusC'ulo: «tenelllOil para nosotros por enfermo morales a 
todos los pequefios 'asilado's, cualquiera sea .~m origen. En 
general se trata de afeceione·s de 1a voluntrud, d el eara.cter, 
de las tendencias, de 10,s habitos mal dirigidos, de las pa
siones violentas y rastros que seiiaJan falta de i·deales levan
tados y de 'hoiizonteE nobles en la vida». 

Despues de las ·citas que anteeeden, pasa el autor a tratar 
las cuestioncs que se relacionan con la higiene social, sost e
niendo .de-sde su pnnto de vista que es una euesti6n «de in
dole eseneialmente edncativa». En eiecto, se nec(>sitan es
cuelas apropiadas, metodos pedag6gicos racionales, y sobr 
todo maestros que cuenten con aptitude.s cspeciales para la 
noble y dificil tarea. 

Ray que perseguir Cln toda forma y por todos los medias 
posibles 1a vagancia -y iiI abandono de los mcnores, fundando 
exprofeso «casas d e preservaci6n», donde en un ambiente 
ana y propicio a un f eliz aesarrollo fisico y moral adqui e

ran, junto a una carrera profesional, los medio·s para impo
nerse y luchar con ex ito en 'la vida. 86.10 d e e-t e mo·do se 
conseguir5o 1a regeneraCi&.n a.e los me-nores anormales y de
·lincuentes. 

14 

----------~~----------~--------------~~ 
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«Asi es como la Inglaterra-copiamos al autor-ha con
seguido suprimir la delincllencia de los men ores con sus es
cuelas de reforma y con sus institutos industriales». 

«Debido a este regimen pue·de asilar 22.190 nino'S, a los 
cllales ha salvado de pasar por las prisiones. Es que tam
bien tiene una ley (1) muy sabia y previ.sol'a, que autorizR 
a cualquier persona a llevar ante los magistrados a todo ni
no que parezca menor de 14 anos de edad, y que se encuen
tre roendigando 0 recibiendo limosna, dedicado a la vagan
cia, sin hogar fijo y 'Sin medios aparentes de S11bsi~tencia, 

al abandon ado y al que frecuente malas companias». 
«El magistrado, una vez que haya comproba,do alguna de

las circunstancias aqui menciOO1adas, puede ordenar 61 en
yio del nmo a una escuela industrial certificada». 

«Francia ha conseguido tam bien los mejO'res resultados, 
con su legislacion preventiva y sus ,escuclas correc.cionales, 
habiendose destacado en la noble tarea la famosa escuela 
de "Jfetray, que ha salva,do a 7000 ninos del abandono y de 
la carcel. Esta esciUela-colonia ocupa "Una extension de 350 
hectareas CO'll pabellones independientes para ca:da 40 ni
fios que "iven en familia bajo la ,direccion de nn jefe, con es
paciosas aulas, biblioteca, capilla, talleres y granjas odise
minadas entre las arboledas y laS' tierras destinadas a log; 
cnltivos». 

«De esta colonia han salido hibiles y hom ados agricmlto
res, industriall's y hombres utiles Em todos los destinos, ha
bien dose distingui,do tambien en el ejercito y alguno,s hasta 
han sido oCondecorados por La Legion de Honor». 

«Largo seria enumerar la excelCillte obra que han rea:liza
do todos los pai'ses europeos y americanos en favor de la in-· 
fancia, asi como las instituciones ,de presel'vacion y de r·~

forma a la cual esta vincula,do 081 nombre de la escuela Rahu
de-Hans, cerca de Hamburgo; la de Bachtelen, o8n Suiza; 
Arzoda, en Hungria; Rechlein, en Belgica; Elmira, en Nueva 
York, y la colonia de menores varooes en l\ifar,cos Paz, l1a
mac1a a prestar tantos servicios dentro de sus raltos fines_ 
Debemos hacer especial mencion do8 Belgica, que tanto se' 
ha ,distinguido en estos (i1timos· ano'S en esta empresa eduea-

(J) Ley de 18 de Agosto tie I8 G: «Escuelas· IntIustriales». 
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tiva y regeneradora., merced a la sabia labor del ministro 
Le Jeune, a 'quien se debe el establecimiento del patronato 
en todas las ciuda:des bel gas y cuya acci6n se ha extendido 
a tres categorias: 

l.a Patronato de los niiios mo'ralmente abanJonados, a los 
cuales s'e designa genera:lmente ,con e1 nombr·e de niJios mai
tries. 

2.R Patronato de los condenados 6 egresados, y de la pro
tecci6n de la infancia en general, comprendiendo en esta 
categoria los cond'enados adultos y los niiios puestos por cas
tigos a disposicil6n del gobierno e internados en lIDO dc los 
asilos de correcci6n y es'cuelas de beneficencia. 

3.a Patronato de los vagos y mendigos internados en Jas 
casas de refugio y en los asilos de mendigos». (1) 

Estos ~omites tiEIDen miembros correspondientes en la 
campana ,elegidos entre las autoridades, los grandes propie
tarios y personas cara-cterizadas. Aodemas, estan cO'l1fe,dera
dos y envian delegados para 1as reuniones anuales que se cele
bran en Bruselas». 

Como conclusi6n, elautor esbalza el pensa:miento de una 
ley l1flcional de patronato, en que a semejanza de la existente 
en Belgica, debia tener cada capital de provincia un co mite 
que refllnda y dirija la a,cci6n de todas las asociaciollf's ais
ladas que propendan a:l mismo fin. De 'esta maDera no se 
malgastarian lias fuerzas y asociaciones tan respetables 'co
mo las que forma y dirige la ill'ujer ::tl'!!,entin;l, t~ndrian SD 

1'01 Y Stl misi6n dignas pOl' cierto de to,da clase de 'beuevo
lencia y consideraci6n POl' SI1 acendrada y reconocida cari
d<t~1 . No 11ay qne olvidar, por otra parte, 1a extensi6n de la 
obra; ,ella Uega tambie'll a las ninas. 

Es lYlleno tambi&n tener ,en cuenta que la cura de los me
nores 'll0 se {)onsigue en las c~u.dad'es; necesitan en cambio el 
airE' del campo, de las ierras y la bri a del lOar, donde e1 
organism-o y el alma se tonifican y expanden en una sana y 
vigorosa explosion de vida. Para esto, segun el autor, po
drian aprovecharse los territories nacionale" encontrando en 
ellos to,das las yentajas deseables. 

(J) BclisaJ'io J. :'Iontero: «Estudios Sociales». 
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Las ha. es en que el senor GE' Z asienta su proyedo son las 
siguientes: 

1.1l Crear el patronato nacional de menores que pOl' sus 
funciones emincntement e educativas dependera del minis
terio de instrucci6n publica de la Nacion. 

2.1l Crear en las provincias las escuelas de preservacion y 
de retorma, tomando como modelo los mejores estableci
rnit'ntos de su indole. 

3.1l Establecer la {Jasa especial para menore'S detenidcs, a 
fin de substra·erlos Ii la fun esta cO'lltaminacion de los depo 
sitos dc contraventores. 

4.1l PrOlhibir la asistencia de menores de 16 anos Ii los ca
fes, despachos de bebidas, casas de jllego y Ii todo sitio en 
que peligren las b'llenas co·stumbres_ 

5.1l Prohibir Ii les menores de 16 anos la venta de diarios, 
billetes de loteria y otras ocupaciones amlYulantes que son un 
medio disimulado d e vagancia. 

6.1l Establecer cursos especiales para formal' maestros y eru
pleados idoneos 6 costear lcs estudios d e jovenes de verd·adera 
voca cion, en los establecimientos modelos de Europa y Norte 
America. 

Siguiendo estos princI'plOs fundamentales, podria r c,da.c
tarse la ley, tan necesaria y urgente.mente r eclamada pOl' el 
pais, que no seria exagerar en nada sus consecuencias al de
clarar que en ella esta encerrado el secr eto d el porvenir de 
una parte principalisima de la sociedad arg·entina que, mas 
que ninguna otra, debe cuidar d E' las generacioncs a venir_ 

«Revue Pedagogique» 

E.sc!!ela8 MaternaZes de Ba
silea 

Pierre Gaubert cuenta en esta revis
ta una visita a las escuelas maternales 
de Basilea. En Suiza el Estad o se en-

carga de la educaci6n de los nines de seis a catorce anos, pero 
dej'a Ii los cantCines el cuidado de la educacion preescolar. Para 
el Esta:do los ninos menores d e seis anos pertenecen a las fa
milias. Les estli vedado el acce 0 a las escuelas pUblicas. No 
todos los padres, sin embargo, puedefr euidar a sus ninos: ocu
pados en les trabajos .agricolas 0 en el taller no pueden evitar 
que sus hijos queden abandonados, y 10 que ·es frecuente, que 
pasen sus mej o'r es horas en la calle. Por eso la ley escolar suiza 
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estimula a los eantones pava que creen los llamados ](leinkin.· 
deranstalten, donde el nino recibe su ,primera educacion, y de
cimos educacion, porque las materias de ensefianza €stan gene
ralm:ente pr~criptas de esos establecimientos. A los Kleinkin
deranstalten se re:fieren las OIbservaciones C]'u,e siguen, y parti
cularmente a los de Basilea. donde so'n tenidos pOl' modelos eu 
su genero. Desde 1895 se practica con interes en 'esa <liudad el 
metodo de la educacion de los ninos antes de la edad escolar. 
Los l1"lein7cinderanstalten no poseen, es cierto, edificios magni
ficos. Estim diseminatdos en Ios diferentes barrios de la ciudad 
en el piso bajo 0 en el primer piso de una casa mcdesta, y 'en 
calles tranquilas, donde no circulan tranvias. Se prOtcura que 
los ninos no tengan que recorrer grandes distancia,s y que no 
se expongan pOI' '10 tanto a los p'eligros de la calle. Basilea po-
ee 109 establecimiento de esta clase, frecuentados parr 4000 

ninos. 
El articulista declara que tiene 'el mas amable recuerdo de 

una tarde pa ada en ·el KleinkinderanstaUen del barrio Steinen, 
calle Birsig 52, no lejo del J amiill' Zoologi 0, y en tun siti') 
tranquilo y alegre donde las casas surgen en medio de jardine~ 
frondoso . En la cIa e, donde los ninos pal'ecian muy conten
tos, no habia nada de riguroso, ni silencio pel'fecto, pero tam
poco se manifesta'ba e1 menor asomo d'e desorden. Los numero
sos niilos, v'ar()'I}>es y mujeres, estan bien educados, implemente
porque estan bien guiado. Se sientan en bancos minuS<lulos
delante de grandes mesas bajas, que 'no son las mesas que se
u, an en las B1 cuelas. En las pared'es de 1a sala, bien aereada e· 
iluminada, se encuentran los retratos de Pesralozzi y de Froe
bel, cnyo recuerdo parec-e existir alli en t cdas partes. Hayen 
l'a sala jlH'gOS de invierno e imagenes de papel de diferentes 
colorE'S, que los ninos mayores han cortwdo, jll'ni'ado y pegado 
para repl'esentar la ingenua historia de maese J eannot Lopin. 

Diversas coupaciones pal'la las diver as eda:des: aqui los mas 
pequenos, de tres a cuatro anos, ejercen sus manos inhabiles en 
seguir con trozos de papel abigarrado las figura que la maes
tra ha tl'lazado sobre la mesa: dos lineas paralelas cortadas pOl' 
una vertical son un rio 'coo un puente; CJltras dos lineas coro
nada. con un cil'{lulo irregular son un arbol frondoso. .. En. 
la mesa vecina niilitos de cinco ai'ios realizan obra mas dUl~able 
alineando y pegando en orden regu}ar los multicolores pedazos; 
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de papel que han recibido. Es preciso vel' con que cnidllido eli
gen los colores aprop~a.dos, los humedecen con goma y los fijan 
en el carton, evitando dejar manchas. Los mas habiles recQr
tan flores de tapiceria, mientras presuntos arquitectos edifican 
iglesias y castillos con sus juegos de constl'ucciOn. En esa ocu
paciones cle toc1as clases se revela ya la naturaleza de cada ni
no: los mas vivos han C'oncluicdo u tarea cuando los otros per
mane0en todavia indecisos sin saber 10 que han de hacer. Alli 
se compre-niCle la utiliclad de esta primera ensenanza en que los 
nifiitc's reciben las primeras lec iones de gu to y de aseo y se 
habitllan a amar la ocupacion en que est{m empenados. Los 
irabajos mll'lluales no bast an para mantener la atencion de los 
nin~s. Sus cer'ebros necesitan de la diverEidad que les da des
.canso y evita el aburrimiento. Precis an tambien del 'ejercicio 
fisico. POl' eso las rondas y la1s danzas oontadas son un pasa
ticmpo favorito, y sobre toao los ju~gos de imitacion: el g3tO 
y el raton, los patos en €I estanque, etc. IJa maestra narra 
cuentos simples, leyendas del. pais e historia de animales que 
entranan lecciones ae moral. 

Bn la .gala 0 'el patio, mientras la maestra cuenta una his tori a 
o prepara para un juego, los ninos tienen la mayor libertad po
sible, y ,complace observar con que facilidad consigue la maes
tra hacerse obedecer. 

Los anos pasados pOl' los ninos en 1a Kindel'anstalten tienen 
pOl' :f\uerza una ~nfluencia saludable. Comienzan a formarse los 
caracteres y a aparecer las facultl3ic1e que la escuela tiene mi
sion de aesanollar. Tod'as la ocupaciones de la K~einkinde1'

anstalten concurren a despertar las cualidades del nino, el cui
dado, la 'atencion; it interesar al nino it todo 10 que 10 rodea, a 
la naturaleza y al reduciao mIIlndo en medio del cual vive. Si 
ahora se pl'E'gunta pOl' que el tudio ha sida reuu'Cido al mini
mum en 'esos esbablecimientos en que tienen acceso y 'en otros 
excluido, la respuesta es facil. Los Kinderanstalten solo tra
tan de dar a los ninos una educacion ractonal, fisica y moral a 
1a vez, y lOIS prep.aran para ,el tiempo en que suficientemente 
robustos de alma y de cuerpo, pueda'll recibir una ensefianza 
aprovechable. P 'ara entO'Dces habran adquirido habitos de acti
vidad que ya no perdenl'll. Cuando lleg'u'en a la P1'imm'schttle 
sus inteligencias estaran preparadas y aceptaran sin la menor 
dificultad la disciplina mas estricta que se les imponga. 
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Ya hemos dicho que el Estado suizo se 1imita a estimu1ar las 
lCibras pree colares dejando a cada canton -el cuidado de su 01'

"CI'a'llizacion y funcionamiento. Po-reso no hay para toda la Oon
feder>acion un modelo linico de la institucion que nos ocupa. 
Las denomina..cione varian tambien: en la Suiza alemana S'1 

llama'll KleinkinderanstaUen, en Ill, Suiza fl'lancesa Ecoles en
janti1JeSj y en el Oanton del Tesino Asili d'infanzia. Las pri
meras e tan conformes a las concepciones frobelianas. En cam
bio, las escuelas infantiles de la Suiza france a modifican -el 
metodo del gran pedagogo, dando, por ejempio y de modo obli
gatorio, rudimentos de instruccion (lectmra, escritura, dibujo) 
.que son una preparacion a la Prima1-sch1tle. 

Las Kleinkindemllstalten estan organizadas pOI' una ley en 
.cinco canton-e , Basilea, Aargan-Vaud, Nevenburg y Ginebra. 
En el cantOn de Friburgo existe 'Un reglamento que instituye 
.en cada coruuna escuelas para niiios de cuMro a si-ete -aiios. En 
.e1 Valais las comunas estan obligadas a nmntener escuelas cua'll
do haya pOiI' 10 menos cuarenta ·niiios; en Nevenburg los niiios 
menores de siete aiios, cuando no pasan de quince, son admiti
itos en una division especial de la P1'irnil1-sch1l~e. La asistencia 
.a las KleinkinderanstaUen, es en unos -cantones obligatoria y en 
otros facultativo, pero en todo,s gratuita. 

E-n Ba ilea se exige a las maestras a quienes incumbe la ta
rea de educar a los niiiitos, una preparaci&n muy completa. 
Deben tener los conocimi-entos que recihen las alumnas de las es
.enelas secundarias de seiioritas, comprendiendo tambien la cla
se de perf.eccio'llamiento. Ademas deben seguir cursos especia
les antes de presentarse a un doNe examen oral y escrito. Son 
interrogadas sobre una cuestion de pedagogia (teoria del {mer· 
po humano, salud, educa-cion de los niiios hasta los seis aiios) 
y sobre la historia de las escuelas infantiles. Deben mostr-arse 
apta.,> para interrogar a los niiios que les estan confiados. El 
examen escrito comprende una composi-cio'll sobre un tema d,~ 

pedagogi'a y esquicios de objetos simples hechos -en el pizarron. 
Por fin, las candidatas realizan una prueba practica en un jar
din de niiios. 

Es de creer que esas maestras puedan dar una ec1ucacion me
jor que la familiar, pues a la solicitud afectuosa se agrega en 
.ellas la vocacion desarrollada pOl' una seria preparacion. 
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«EI Economista Argen- La revi-sta argentina que con ma 
tino» acierto y prepa1'aci.{)D debate las 

La rnutualidac1 esc-olar y los cuestjones :financieIlas,. El Econorllfis-
1'etil'os obreros fa Argentino, reproduce en uno de sous 

ultimos numeros un articulo del senor }Iaurice Hellom, ell 
el cual se estl1di,a con singular COJmpetencia la inshtucio.n 
de la mutualidad es'colar, que tanto impuIso empi'eza £. to-
mar en Francia, su pais de origen. 

El senor Bell{)m escribe l{) siguiente: 
«En visperas de la aplicaci6n de la ley so bre retiros, las 

sociedadesde socorros JDutuos constatan la inminencia de 
un peligro que los amigos de la libel'tad no han deja·do de
predecir a de·spe·0ho d·e la incredulidad de los mismos mu
iualistas. El papel especial, atribuido a las sociedades esco
lares p{)r la aplicaci6n de un sis·tema de violeneia, pareci6-
me levantar las mas acerbas criticas, y la rerutaoeio.n que mi 
estudio motivara no me <convencera nunca. 

J.Jos hechos han justificado mi·s pl'evisiones: la mutualidad 
escolar, sin perseguir la quimera de una obligacion que des
naturalizaria el ·caracter ,de su iniciativa, se orienta en la via 
de la colaboracion a la ley general de 1'etiros, pero no aban· 
d·ona (lID <>1 ejercicio de su mision propia, el terreno de la 
libertad. 

Un reciente ,cong1'eso, c·elebrado en Paris los dias 31 de 
Octubre y 1.° de Noviembre de 1910, bajo el titulo de Primer 
Congreso de la Union Nacional de l\Iubualida·des Esco·lares 
Publicas, ha, en efecto, emitido el voto siguiente: 

«Considerando que la mutualidad escolar se encuentra pre
parada, pOl' su organizacion mi,sma, su tecnica, 5U valor e.:1u
cativo y su potencia de penetracion para la apli,eacion d.~ la 
ley de 5 de Abril de 1910 sobre retiros, obre1'os y paisanos, e1 
Congreso formula el voio de que la ~rutualidad Escolar, per
sig·uiendo su acci6n, se orienta de manera a servir p{)r si mis
ma de intermediaria entre sus mi·embros obligatori,ame:nte ase
gura.dos y los establecimie.ntos aseguradores para la aplic8icion 
de Ja ley, y que los reglamentos de admini·stracion publica 
sean establecidos eonforme a las opiniones del Consejo Supe
rior de la }[utualidad, a fin de hac·er mas Hcil la tarea social 
que la ~Iutualidad Escolar esta lista a. asumir». 
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Baja su form3 condensada, ese voto resume el plan de adap-
1 acitm de las socicda.des eseolares a la ley de 0 bligaeion. P.ero, 
para ppl1etrar;;e ·de la eco'l1omia y su a;lcanee, es ne·cesario con-
ultar e1 informe, it un tiempo substancial y ord·enado, que e1' 

&efior Ernesto Roehelle, profesor en el Li'epo de Bur.jeos y 
vicepresiclente de la Union Na·cional, 'acaba de consagrar it «la 
~Lutnalidad Escolar y la ley sobre retiros oberros y paisa
lt 0;:;» , 

Las dificultades inextrieab.les que encuentra la combinacioTh 
de los dos principios opue tos de la obliga6on y d e la liber
tad, hanse manifestado desde la preparaeion ·de los reglamen
tos de &dministraci6n publica necesarios a la aplicacion de Ll 
ley de retiros, El senor Rochelle no trepida en declarar que 
<<las exigeneias de la ley y de los reglamento'S de adminj.stra
cion publica que la completan son tale~ que era bastante di
fieil para la sociedades de adultos, que flllcionan segu.n la
vieja formula, el adaptarse al papel auxiliar que pareceria 
estarle reservado». POI' el contrario, afirma que «'ciertamente» 
las sociedades esco·1ares y postescolares no tendran «que u
frir tanto porIa legislacion nueva como S1.1S hermanas las so
ciedades de adultos», y se e,Sifuerza pOl' demostrarlo exponien
do poco ·a poco la ituacion nueva que la ley crea a las socie
llades escolares, a las secciones de adolescente. y a las seccio
nes de adulto'S, que agrupan re pectivamente lo's nii'ios de 3 6 
5 a 13 anos, los jovenes de 13 a 18 anos y los hombres mayore 
de ] 8 anos. 

1.° ~as Sociedades E;;cola1'es pue'den t emer que los padres y 
los hermanos y hermanas traten de r ccuperar, porIa supre ion 
de la cotiza,6on fa.cultativa de los ninos ,de edad escolar, el 
manto de la carga que les impone la cuota para eiretiro esco
lar. El sefior Rochell e espera pOl' 10 menos que la eonomia 
seria ,m6dica y cl perj,uicio grave para el nino priv3ldo a la 
vez del socorro ele enfermedad y de la alimentacion del retiro. 
En efecto, un asegurado, que haya ,comenza'clo Sl1.S entregas a 
los quince anos a capital enajenado, obtendra a los sesenta 
y cinco ana. ·en periodo normal un retiro legal de 382 francos : 
ahara bien, una entrega de un franco a caphal 'C'najenado,. 
&fe·etuada de 3 a ]5 anos, da der eClho, a partir de cincuenta y 
'Cinco anos, a 7 fl'. 75 c. de r'enta; si, pues, se afecta Ii esa en
trega la ('otizacion del mutuakta e. co~ar (10 centimos pOl"" 
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semana, cs decil' 5 fl'. 20 pOI' ano), se obtiene una r enta igllal 
it 7.75x5.20 = 40 fl'. 30 c.; 1:1 pension a1canzara, entonces, gra
{;ias a 1'15 cotizaciones csc01ares, 1a ·cifra de 382x40.30 = 422.30. 
La posibilidad de afectar a ese servicio la cotizacion de 10 cen
timos pOl' semwna resulta de que toda sociedad bien adminis
trada pue-de hacer fre11te al 'ervi'cio de socorros, de enferme
dad (;Oll 1a ayuda de una sum a aproximada de 1 fro 30 c., que 
es proporcionada por las subvenciones del Estado. 

De tal manera la ayuda de la cotizacion depositada desde 
la escuela permite fecundar los resultados de las entre gas obli
.gatorias y 0 btener, sea it los ses nta y cinco anos, un retiro 
honifka,do, sea a los cincuenta y ,cinco anos un retiro alntici
.pado, sea la facultad., gracias a la realizacion del ml'nimo legal 
de 180 francos «de afectar e1 valor en capit.al del -exc·edente 
.a la adquisici6n de una tierra 0 de una ha'bitacion que consti
tuya un bien de familia insecuestrable». 

2.° Ijas SociecZades de adolescentes y de adult os no pueden, 
bajo el regimen de 1a ley de retiros, a:dmitir la distincion en
tre los aso,ciados de e,dad inferior it diez y seis anos y los aso
--cia,dos mayores a qui en la doble cotiza,cion ll1'u-tualista era im
puesta. El senor Rochelle hace obsen'ar que esa distincion 
ofrcce, por otra parte, el inconveniente de substraer de la mu
·tuali-dad al joven trabajador que comienza a ganar su vida: la 
substitucion de la edad de diez y ocho anos it 1a de diez y seis 
como origen del duplicado d·e la cotizacion r-espo'llde mejor a 
1a concepcion del ver,dadero obrero dotado por su trabajo de 
recursos efectivos. Con todo, los organizadores de ·esas soci-e
dades pueden verse obligados a elevar ligeramente la tasa d·e 
la cotizacion pOI' enfermedad, exigiendo la ley que el aseg.u
rado mayor de diez y Deho lanos abone una cotizaeion enferme
-dad de 3 francos por 10 menos para poder pretender a una 
pension de presThpucsto de 75 centimos. Suponiendo q,ue la 
·cifra de 3 fro 30 C. sea adoptada, 1a cotizacion anual total, que 
comprende la co1izacion enfermedad (3 fl'. 30) y la cotiza· 
cion retiro (4 fl' . 50), alcanza pues a 3.30x4.50 = 7.80, 0 sean 
65 centimos pOI' mes 0 15 centimos pOI' semana. Por otra par
te, como en 1ma so'ciedad bien adminish'uda el servicio ,de 1a 
-enfermedad no absorbe mas que 1 fro 30 C. mas 0 menos pOl' 
ano, e1 excedente (3.30 -1 .30 = 2 fr.) de la cotizacion por 
.enfermedad sobre las CR rgas correspondientes, puede ser afec-
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tada n1 retiro bajo el regimen de la ley delLa de Abril de 
1898; ahora bien, una entrega de 2 francos procura por apli
cacion de esa ley una subvenci6n de lx2;4 = 1 fl'. 50 c. 
La ootrega total afectada al retiro es, pues, entOl1'ces de 
4.50x2xl.50 = f3 francos, cifra ligeramente superior it Ia coti
.zacion anual total (7 fl'. 80) que ha sido calculada mas arriba 
y que es impuesta it 1a mutualidnd. 

En una palabra, el adolescente puede tomar uno u otro de 
los partido'S sigui-entes: 

o bien dejar la Sociedad .de adolesc·entes: no paga entonces 
IDaS que la cotizacion legal pOI' el retiro, 0 sea'n 4.50; pero no 
tiene del'echo mas .que al recibo, que resulta de esa entrega y 
solamente a los sesenta y cinco anos. 

Obi-en continual' en la Sociedad y entregar 3 fl'. 30 c.; paga 
entonces una cotiza;eion igual a 7 fl' . 80 <l., pero tiene dere-cho 
..a una indemnizaeion diaria de -enfermedad de 50 centimos 
.dur.ante los dos meses que siguen, 0 sea a 10 minimo 2 franco' 
para los cuatro pri.m·eros dias, con maximo de 30 franc{)s; 
.ademas, una surna de 3 fl'. 50 c. que excede de la entrega vo
luntaria de 3 fl'. 30 c. operada POI' ·el mutualista, es af.ectada 
.a la constitllcion de un retiro, del que entra a disfrutar desde 
1a edad decincuenta y cinco anos, es dec iI', di-ez anos a'ntes ,de 
la apertura del dereeho al reiiro legal, y que acumula it par
iiI' de sesenta y 'cinco anos con ·el retiro legal. Esa ventaja, 
.conquistada al pr'ecio de menos de un centimo pOl' dia, parece 
·decisiva al sefior Rochelle para evitar las defecciones. 

Cuanto a los mutllalistas no sometidos al seguro legal, re
,comienda apHcarles, pOl' concepto de igua-ldad de honorario, 
1a misma cotizacion, 7 fl'. 50 c., que a los sometidos. 

3.0 Las Secciones de ad1~ltos, aunque escasas todavia, pllec1en 
verse obligados a multiplicarse en las localidades dond-e las 
.sociedRides exist-entes son inaptas 0 se rehusan a a.dmitir los 
jovenes mutuaUstas. Segu.n Ia ley de retiros, la cotizacion en
fermedald debe ser, elll esas se,ecion·es, a 10 .menos igual a 6 
francos pOl' ano para dar derecho a la pcnsion de presupues
to de 1 fro 50 c. ; a esa cotizaci6n d-e·be agregarse la cotiza
<lion para el retiro legal, 0 sean 9 francos para los hombres 
.y 6 fr·ancos para ras mujeres; la cotizacion total se eleva, 
pues, a 15 0 it 12 francos se·gun el sexo. El senor Ro·chelle 
.observa, con todo, que Ia cuota enfermeclad de 6 francos cs 
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muy debil para garantir los gastos medicos y farmaceuticos 
y para asegurar una i·ndemnizaci6n diaria superior a 1 fran
co el primer mes y a 50 centimos los dos siguientes; u'nica
mente una C'Uota ·enfermedad de 18 francos pOl' 10 men8.~ per
mitiria el servicio de los socorros medicos y de los medica
mento'S; la cotiza,cion anual alcanzaria entonces a 27 y a 24 
frall{~os, sa.Jvo reducci6n ev·entu,al a 25 fl'. 50 y a 22 fl'. 50 
gracias a la aloeaci6n de 1 fl'. 50 C. Los mutuali,stas estan 
pOI' 10 demas preocupados por las carga:s que impO'Ilen a las 
s06eda:des 10 gastos medici-nales y farmaceuticos, y el se
nor Roche}]e les aconseja renunciar a cubrir esos gastos, sal
vo aumentar la indemnizacion diaria, que podria elevarse 
a 3 francos para el primer roes y a 1 fl'. 50 c. para los dos 
mrses siguientes, mediante la rotizaci6n enfermedad de 18 
franco. 

En resumen, el nino sa1-:1.ria a los 13 anos de la Sociedad 
mutualista escolar paraentrar en la secci6n a,dolescentes, y 
pa. aria a los 18 anos de la s(~{!ci6n de adolescente-s a la sec
cion de adultos. Desde entonces: 

a) En 1a secci6n d'e adolescentes, es decir, de 13 a 18 anos, 
pagaria: 

Cuota enfermedad : 3 fro 30 c.; cuota retiro legal, 4 fl'. 
50 C. (conrundida con la cuota legal), 6 sea cuota'total, 7 fl'. 
80 (es decir, 15 centimos pOl' . emama). 

La e onemia realiza:da sobre el servicio de enfermedad se
ria afcctada al retiro mutualista (ley del 1.0 de Abril de 
1898 ). Los mutualistas no ometidos al retiro obligatorio 
paganin la mislma cotizaci6n; pero su cotizaci6n-retiro seria, 
con la economia realizada sobre el servicio de enfermrdad, 
afe-ctada al r etiro mutualista. 

b) En la secci6n de ad'llltos, es decir mayores de 18 anos, 
pagaria: 

Cuota enfermedad, 6 franecs pur 10 menos (18 francos, 8i 
fnera posible); cuota legal, 9 francos para ios homhres, 
6 frances para las mujeres, 6 sea cotizaci6n total: 15 fran
cos a 10 menos (27 francos, si fuera posible) para los hom
bres, 12 franco a 10 menos (24 francos, si fllera posible), 
para las mujeres. 

Recibiria una indemnizaci6n diaria de enfermedad igual a 
3 francos para el primer mes y a 1 fran-co 50 C. para los dos 
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me 'es sigllientcs y qnizas la gratuidad de los cllidado' me
dicos y de las medieinas, 

Una seceion de adultos deberia ser ereada en toda par
tes donde el joven no pudiera entrar en una sociedad d'e 
adultos en las condiciones precitadas. 

Lo' mutua:listas yen en etas etapas suce i'vas los ci· 10 de 
la educaeion de la previsio'l1: 

1.° Antes de la edad de 13 aoos el nino ad'quiere los ru
dimentos d-e 1a pre\,~ili6n; se da 'cu enta de las ventajas de-1 
&eguro-vejez eompleta.do porel seguro-enfermedad; los cui· 
dados apropiado,s e inmediatos que r~cibe en caso de enfer
me-dad 10 preparan para al~anzar la 'edad del retiro; la mu
tuahdad Ie constituye, para la edad de 55 anos, una pension 
de espera disiinta de la pension legal y, para la edad de 65 
alios, una pen ion suplementaria, 

2,° De 13 Ii 18 ailos, eNa suple Ii 1a ansencia de la soeiedad 
de arlultos para recibir al esco,lar del ayer conv'ertido en 
obrero. 

El papel que los mutuali tas asignan por 10 demas Ii las 
socip,dades es el de intermediarios entre el sometido y la 
caja de retiro, para el cobro y la transmision de la cotiza
<cion; ellos temen, en efecto, no Ila insuficiencia d los f'fecti
vo , sino la variabilidad d-e estos pOl' causa de la necesidad 
de cambio de reside-ncia: ahora bien, e e variabilidad cOlm
-plica el funcionamiento de la mutualidad-retiro, yel mutua
lista prefiere no contraer 0 bligaciones ante la soeiedad que 
puedan afe,etar Ii su independencia ; por ultimo, la ge tion 
de eombinaciones d'e se'guro impP.iea 'Una orga'l1izaeion cien
tifiea y nn personal remunerado; ese papel debe, pues, ser 
resenado al grupo de ordeon superior, es decir, Ii la uniones 
y Ii las federa'ciones. 

Tal es el regimen que los {lirigentes de la mlUtualid'cld esccolar 
recornieudan como una «Gula del mutualismo escolar a traves 
de las dificultade de la ley de retiro». 0 se puede negar e1 
ingenio de sus combinacion'es, el ardor de u propaganda, 1a 
precision de us consejos. Pero es permitido lamentar algunas 
mec1idas que ugieren. Tal es el labandono del servicio de 'Cui
dados medicos y de los medi'camentos; sl, en efecto, la e encia 
de la muiRl>alidad 'es 1a alocacion de socorros Ii los enfermoo, no 

.es la indemnizaci6n pe uniaria que constituye el elemento fun-
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c1amental de eso 'ocorros; reside en la gratuidad lle la inter
venci6n del medico y de la atribucion de remedio". Seria deplo
rable que la -exageraci6n de la eotizaci6n necesaria desviara a 
los o.rganizadores de mutualidades de una tarea que constituy~ 
su principal mision; tambi&n -el legitimo deseo de redncir 1a 
cotizaci6n para prevenir las defecciones no es mas que la con
secuencia de la ley de los retiros obligatorios que, absorbiendl). 
una parte notable de los roours(}s afectados a la previsi6n, com
promete ra dotacion de servicios esenciales. 

Es igualmente dificil compartir la ilusi6n de los pronosticos 
formulados pOl' los mutualistas. 

POI' una parte, recuerden el papel educador de la mutuali
dad escolar: ahora bien, el procedimi-ento verdaderamente edu
cador no es €I que indica el medio de aumentar los resultados 
de las entregas obligatorias pOl' una aleacion que disimula y ab
sorbe el efecto de la libertad en el crisol de La violencia; -es el 
que muestra al individuo la via pOI' donde persigue SUil pro·
pios intereses, sin recurrir a combinaciones hibridas, en que e1 
subsidio oncial pone mana a los intereses en oca iones contrarias 
del Estado benefactor y del mutualista asistido. 

POI' otra parte, una educacion viril no consiste en indicar e1 
medio de procurarse un retiro de vejez a los cincuenta y einc(} 
anos; ella consiste en afectar los recurs os disponibles a la fOT
maci6n del trabajador y -al mantenimiento de su actividad 
siempre que no sucumba bajo la usura del organismo, abstrac
cion hecha de su edad: en .una palabra, no tiene en cuenta mas 
que la in~alidez, sin preocuparse de la vejez. 

POI' ultimo, no es de temer que trabajadOTes a salario modico, 
cuya cotizacion obligatoria disminuira. sus recursos, no se vean 
precisados a rechazar un sacrificio cuy;as ventajas no deben apli
carse mas que a una fecha lejana: asegurar su nino contra 1ft 
enf.ermedad les parec·e un deber correlativo de los cuidados quc' 
Ie prodigan; pero asegurarle un retiro que la ley Ie promete es 
a sus ojos un supl-emento de esfuerzo que no es compatible mas 
qne un suplemento de recursos, es decir, que excluye los limites 
rle un pl'esupuesto a veces sa1dado -en deficit. 

En resumen, estimo que, para conservar los padr-es en su fide-
1idad a 1a mutualidad escolar, conviene distinguir craramenta' 
1a cotizacion-enfermedad de la 'Cotizacion retiro y crear la coti
zacion invalidez: -e1 segura invalidez, en razon del caracter in-
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mediato 0 proximo de su intervencion, solicitara los concurso,> 
POl' el cebo de una indemnizacion en prO'Vec110 del adolescentc-
herido de un mal cronico 0 inclU'able; tendra, ademas, la in
apreciable ventaja de hacer cC'll1prender al nino que el hombre 
ha nacido para labor, no para el descanso 'anticipado en una 
edad ·en que todavia las fuerzas no Ie han tr:aicionado. 

«La Revue» «La Revue» continua publicando 
La prcnsa y el delito una importante enc'1lesta sobre la in-

fluencia de la prensa ·en el aumento de la criminal1dad. Dis-
tingllidas personalidades del pensamiento frances han ·con
testado it ella. La mayoria reconoce el inf1ujo pernicioso de} 
peri6dico que consagra largas columnas it los sucesos de po
licia y de tribunales. Algunas respuestas consignan el mal, 
pcro se resisten it la adopcion de medidas que limit en la li
bertad de la prensa. 

Henry J01y, miembro del illstituto, dice : Creo que en este 
punto ya tenemos opinion forma:da: todo el mundo esta. de· 
aCllerdo en lamentar las descrip'ciones degradantes que se 
exhiben tan it menU'do en los diarios y sobre todo aquellas 
que agravadas pOI' ciertas imagenes grO'seras dan a nuestros 
adolescentes una ~dea muy triste de nn-estra sociedad. 1'1e 
parece inutil insistir despue.s de 10 que se ha dieho a·cerca 
de las epidemias de sui.cidio y de ven-ganza por el vitriolo. 
sobre ese contagio del delito que escritoreos especialistas han 
explicado con num·erosas observaciones. f, Es preciso recor' 
dar que la necesidad de no dejar ignorar la verdad de los; 
hechos a. los que tienen la mision de reprimirlos 0 prevenir
los no impli·ca de ningiln modo que se la prop ague sin dis
cernimiento y que se de a. todo'S un conocimiento prematuro 
y por eso mismo falso? Tanto va1dria 'conced-er Ii los sobre
vivientes ,de la escuela civica que todo 10 que es natural y 
legitimo pueda realizarse «coram populo» sin vergiienza y sin' 
velos», El seno-r Joly, despues de extenderse en numzrcsas con-
si.deraciones, para demostrar con datos ,cientificos como es
posihle el dalito por la sugestion de la lectura, se pregunta: 
i P0r que dejar Ii la pl'ensa; el singular pri vilegio de asociRr
se, y algunas veces hasta el de mbstituir la suya, it la accioIJ 
de los magistrados, de penetrar en los despachos de instruc-
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ci6n, de ha-cer ella misma una instrucci6n publica paralela 
a la .del juzz y de transformar en r eclamos «informaciones» 
imaginarias con que Ilena sus columnas f t. POl' que, por otra 
parte, permitil' que se distribuyan a los ninos esos folletines 
en que se des·criben con tanta complacencia los raptos, adul
terios, etc ., y las imagenes que familial'izan con la vista de 
la sangl' , ~». 

Leroy-Beaulieu, tambien del Instituto, opina como su co
lega, que el periodi mo llamado sensa'cional contribuye en 
mucho al desarrollo de la criminalidad: como 10 ha demos· 
trado 'rorde, el in tinto de imitaci6n es uno de los mas fuer
tes en el hombr e. Piensa que se podria hacer algo para r e
mediar el mal, aunque en esca a proporci6n, con s610 apli ar 
severa mente las leyes actualmente existentes sobre libertad 
de 1ft prensa. Pero ocurre que los mismos encargados de 
hacer cumplir e as ley stemen el poder de la prensa. 

El director del Colegio de Francia, E . Levasseur, dice qu.~ 

1a propaganda de las ideas antisociales sobre la propieda.d 
y la rcpartici6n de las riquezas ejerce una influencia ne·fasta 
sobre muchos cercbros. Cita uno de sus libros en que ha 
tratado el punto : «Cuestiones obreras e industriales en 
Francia, etc.» 

En parrafos elo-cuentes, el delicado novelista Paul illar
gueritte considera que la public~dad que la pI' ens a -consagra 
a los criminales constituye para sus emulos una ver.dalcra 
escuela del crimen. Excita su orgullo. Engendra un pue
blo ·de delincuentes. «POI' ella se extiende un vertigo an
griento. Detalles innobles Henan 10 cerebl'os. La perse-cu
ci6n de los apaches por la policia llega a ser el mas emocio
nante de ID'S dramas. Se propaga el contagio imitaclor: pOl' 
todas partes surg·en cuchillo-s y suenan tiro. El crimen po
pular es ya el crimen burgues. Despues de lo's adultos, ma
tan los ninos. j, Cual es el l'Clmedio Y POI' el momento, no 
veo ninguno. POI' molesta que pueda s'er la libertad d la 
prensa, me parece que to·da"ia seria contraproducente a.dop
tar medida alguna contra ella. Corre ponde a los mi mo'j 
lr·ctores rralizar la policia de su diario. Sus pl'otes.tas, si 
protestaren, serian inmediatamente oidas pOI' los din'ctores. 
La abst enci6n de los lectores, es decir, dejar de abonarse y 

_ de comprar a,1 diario, muy pronto eria comprendida por los 
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.cajeros. Pero los lectores no se indignan. Leen, saborean y 
'piden mas. Estamos en un momento de la epoea que nos toea 
.atravesar: un momento cribco». 

«Estoy de acuerdo con ustedes, dice A. Mezier·es, de la 
a.cademia Francesa, en reconocer una recrudescencia de. la 

·criminalidad. Pero ant-es de acusar a la prens.l les invito a 
dirigir la encuesta sobre la e·ducacion que han recibido tan
tos jov·enes delincuentes. I. Que principios de moral han re
cibido, quienes los han educado ~ Ouando conoz·camos -este 
punto con seguridad, podremos examinar en seguida la ac
cion que los diarios han podido ejercer sobre ·eHos. Seria 
demasiado comodo cargar solo sobre la prensa una respon
sabilidad que pesa sobre Ia sociedad ent-era». 

R. Poincare considera que no se debe p-edir la represion 
de la pr·ensa pernieiosa por medidas legislativas que po
drian atentar a la libertad ,de imprenta. Me resigno, dice, 

.3. esperar de un mejor criterio ·de los periodistrus, un cambio 
de las costumbre 3]ctuales. 

Marcel Prevost ha escrito 10 siguiente: «1.0 No estoy se
,guro ere que haya en Francia recrudescencia de criminaIi
dad. No 10 prueba ninguna estarustica decisiva, levantada 
'sobre un tiempo bastante largo. POl' 10 tanto, nego majm·ern . 

. 2.0 Siempre Ia narracion del crimen ha apasionado a la mul
titUJd: ell tragi co real, proximo, actuaL.. I. Se cree seriamen
te que se puedan disim'lllar al publico los sucesos criminales. 
No; y tampoeo creo mas practicable que se pueda imponer 
una manera atenuada de la narracion. Tengamos un nu .. 
mero sun.ciente d-e agentes de policia y de gendarmes; com
'batamos al aleoholismo por medios energicos; ensefiemos una 
moral un POM menos vaga e inert-e que la de la mayo ria .de 
'los manual-es civicos ... y dejemos a la prensa toda su liber
tad de informacion». 

Otro miembro de la Academia Francesa, el sena,dor y -ex 
ministro A. Ribot, cree que seria de todo punto deseable 
que la prensa se abstuviera de hacer acerca de los crimina
les nna publici-da.d exagerada, pasto malsano para un pu
blico en el eual se encuentra por desgracia un gran nu
mero de desequilibrados, para los ·cuales .as peligrosa esa 
dase d·e lectura. Opina tambien que eorrespond·e al publico 
reaecionar contra esos malos M:bitos. «Ouestion de costum
:bres. dice, mucho mas que de legislaeion». 

15 
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El medico principal del Asilo de Alienados de Valclusa,. 
doctor A. Vigouro'UX, contesta que no s'e puede negar el ca-
1'(1cter eminentemente contagioso del crimen. Soleilland ha 
hallado tantos imitad{)res en Francia y en el extranjero, que ' 
se ha podido describir un crimen tipo SO'leilland. Varios 
auto res, como Aubry, Corre y Torde, comprobaron en pre
sencia de los anales judiciale , verdaderas epidermias de cri
menes de cierta analogia. «i, Como explicar la r epeticion .de 
actos pare6dos pOl' individuos que viven lejos unos d'e los· 
otros, no tenie-ndo ninglin punto de contacto entre ellos, si 
no es 1a ac'cion del diario que hizo conocer a cada uno el 
acto criminal en sus menores ,detalles 1» El doctor Vigou
roux sefiala tambien la inrluencia de la novela, analoga .des
de el punto que comentamos a la .de la prensa. Entre los . 
numerosos lectores y de niveles morales tall diferentes, COll
tinlla, pueden ser divididos en 11'es grupos los que son sus
ceptibles de sufrir la accion del period'ico: son contagiados, 
sugestionados e imitadores. «Los contagiados son numero
sos. POI' 10 general, son individ'llos de moralidad anterior ' 
suficiente y de caracter indiferente. Eligieron un diario al 
azar y al principio leyeron con cierta repulsion el relato 
de dramas criminales dado con grandes detalles. Luego, em
botada su sensibilidad pOI' el habito, leyeron las mismas lec
turas con indiferencia, mas tarde con complacencia y des
pue con interes apasionado, a tal punto que en el dia en quc ' 
ba,jo la influ-encia de Lma necesidad apremiante, una pa:sion 
exalt ada, la idea de un crimen se presenta a dlos, no solo 
est a idea no provocara reaccion de parte de sus senLimien
tos mora1es debilitados, sino que su memoria les presentarii 
una amplia eosecha de actos criminales anaJogos en que Ie . 
sera fa.cil hallar un ejemplo. 

«AI lado de los contagiados s-e en'cuentra el gran ejercitO' 
de los sugestionados. Esta constituido pOI' los debile de la 
voluntad : ninos, a.dol'escentes, degenerados. En ellos, la 
lcctnra de un crimen celebre cuyo heroe haya sido magnifi.
cado porIa prensa, obrara cormo una verdadera sugestioD 
clepositada en su subcoJlciencia. Fuera -de los casos verda
deramcnte patologicos, esta idea criminal permanecera inefi.-
caz, mientras la personalidac1 quecle intacta, pero si una cau
sa banal: pasion, emocion, excesos alcoholicos. sobre todo,... 
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reunion de multituoi.1, etc., viene a .disgregar la personalidad, 
la idea se traducira 'en un a·cto brutal y antisocial que sera 
la repetici6n ma:s 6 menos conseiente del crimen leido antc
riol'mente. 

«POl' fin, el grupo de los imitadores comprende a los indi
vidnos perversos y viciosos. Para ellos la lectura de los cri
menes relatados en sus detalles mas infimos es una v·erda
dera cllnica en que se documentan y e instruye·n. Aprenden 
los perfeccionamientos aporta·clos a ciertos actos criminales 
por sus autores; en su debida ocasi6n sahran apro'Ve'charse 
de cUos. 

& Cuales son los medios 'eficaces para combatir el peligro? 
Me parece, dice el doctor Vigouroux, que clada la libert8Jd 
de que goza la prensa, esos medios estan toclos 'en manos de lo~ 
periodistas y de los directores de 10 diarios. 

«School and Home EdE- «Tenemos los edificios escolares pero 
cation» la mayoria de nosotros no sabemos 

La tSCltcla C07l10 ~tn centro apreciar 10 que significa esa posesi6n 
social y ci'l:ico como en Europa no se sabia apreciar 

antes de 14:92 10 que era la Tierra: ignoraban la existencia de 
un hemisferio entero de incalcula'ble riqueza. Puede decirse 
que tam bien en los edificios esc(}lares existe un hemisf.erio 
cuyo valor no ha sido arm exop[otado y tal vez c.asi insospe
chadD por los que no yen en ellos mas que 10cales para la 
educaci6n cle los ninos ·con 'el agregado o'casional de una es
cuela nocturna». Con 'estas palabras el Comite de Extensi6n 
Escolar, iniciaba su informe presentado en una de las mas 
interesantes sesiones de la Convenci6n de la Liga Nacional y 
)Iunicipal, de Billalo, en Noviembre ultimo . 

Este comite fue instituido a raiz de un relato de los usos 
clvicos y sociales que se hacen en Rochester, N. Y., de los 
edificios de la.~ escuelas publicas. 

El informe comi'enza con una definicion del termino Centro 
Social, «que es el edificio 6 grupo de eclificios y terreno del 
dominio del vecindario,el punto focal de su educaci6n comun. 
de su vida so'cial, poilitica y rec'l'eati va, la institllci6n que as 
8.1 vecindario 6 a la mas pequena divisi6n de la ciuclad, 10 que 
el Centro Civico es a la ciudac1 como un conjuuto». Reconoce 

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



22 Bel'ista de reL'istas 

queel centro social 0 yecinal perTectamente habilitado y com
pleto, no existe to davia, pero queen cad a comunidad en el 
campo 0 en 1a ciudad el cdificio de la es'cu'ela publica es en 
el presenteel nucleo mas apropiado para tal centro. 

La importancia del centro social ,como un lugar para el 
desa'rrollo del 'espiritu intelectual publico, por la libre presen
tacion y discusion de los asuntos publi.cos, fue sefialada por 
los senores Zuehlin y Crothers, quienes se re:f:irieron Ii ante
cedentes historicos. 

El prof'esor Zueblin piensa «que un uso mas extenso de la 
casa de la escuela y la ol'gani:uacion de centros sociales no son 
novec1ades : significan la l"esurlreccion en el £iglo veinte de ese 
espiritu democr'atico que vivio pOl' intenalos durante mas 
de dos mil afios», y el doctor Crothers, agrega, «los que quie
ren abrir nuestras escuelas para mas amplio servicio publico, 
estan continuando simplemente una tradicion de libertad». 

El iniO'rme del comite trata tambien de la posibiilidad de 
emplear el edificio de la escuela para que 10s ciudadanos dis
cutan alli todos los asuntos publicos: seria un club civico. Y 
el sefior Henry C. Campbell, presid'ente de una F·ederaocion 
de Sociedades Ciyicas, dice a este respecto, «no se exageraria 
al afirmar que ,en hacer de la casa es·colar el foro del pueblo 
r,eside la principal ,esperanza de pC'I'petuar la republica y 
perfeccionar sus insti tuciones. 

Otro miembro esbozo un programa de sanidad para una 
ciudad moderna. haciendo uso del sistema de la escuela pu
hli·ca como una base. 

Se conside<ra conveniente establecer en cada escuela una 
rama de ila Biblioteca Publica y uu Centro de Lectura I.Jibre. 

Se sefialo la necesidad de proveer al publico recreaocion 
sana, raciona..l y vigilada, indicando que el edificio de la 
€scuela proporciona ellugar ideal para esa proyision. 

El senor Jihon Collier cree que en Ias e~cuelas deberian es
tablecC'I'se cinematografos que erian beneficos en la educacion 
de los ninos y de los adult os :r propenderian a seleccionar 
las actuales vista" cinematograficas. 

El mismo presidente de la liga leyo un trabajo sobre «El 
edidicio de la escuela como galeria de al"te», cuyo titulo yll. 
indica su proposito. Y ot-ro trabajo se refirio a «La casa esco
lar. centro para la cele bracion de fiesta»>. 
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La escuela del campo puede facilita1' su local para t1'atar 
los problemas de la vida rur,al. 

El centro social, dijo obro miembro, no inyade el dominio 
del hogar, sino que 'es un accesorio de este y 10 beneficia. El 
centro 80ci,al, declar6 otro, tiende como la iglesia, a mejorar 
la condici6n social. POl' el centro social se pueden hacer llegar 
a1 pueblo y hacerle comprender, los moyimientos de reforma 
de todas clases. 

Este movimiento que podria llamarse de extemi6n de la 
escuela, porque se tom a a su 10dal como base indispensahle, 
ha sido iniciado 'en varias ciudades de los Estados Unidos, y 
recibira despues de esta conyenci6n un impulso nacional. 

.. La Educaci6n Hispano- Da cu,enta esta reyista de,l Tercer 
Americana» Congreso Internacional de Edu(;a'ci6n 

Congreso de 1'(7UC(lci611 Familiar, celebrado en Brmeilas a fines 
familiar de Agosto del alio pasado y promovido 

porIa «Liga interna-cional para la vulgarizaci6n entre las 
familias de las ci'encias practicas, pedag6gicas y socio16gicas» . 
Este congres'o dividi6 sus trabajos en cinco secciones. La mas 
importante de -elIas es La que .se refiere a la colabora,ci6n de 
la familia y la escuela, dividida a su vez 'en cuatro subven
ciones: Ila que se ocupa en las cuestiones generales de la edu
caci6n familiar y las que tratan de la educaci6n familiar antes 
de la 'escuela, durante la acci6n de la escuela, y despues que 
ba terminado el periodo de esta. 

Las otras cuwtro ~ecciones han tratado de la ciencia del 
niiio, de los nilios anormales, d'e las diversas obras referentes 
a la infancia y de la docuillIentaci6n relativa a la educaci6n 
famili.ar. Nos ilimitaremos a resefi,ar la la:bor de la segunda 
secci6n. 

Entre las cuestiones generales ocup6 el primer lugar la 
consideraci6n de la necesidad de yulgarizar entre las familias 
las nociones de la -educllici6n, mediante la organizaci6n de 
circulos de padres de familia, publicaci6n de tratados, etc. 

Es illteresante el in forme de ~irs. Fannie Fern Andrews, 
que explica 10 que se ha hecho en Boston por la Home and 
RchooJ. Association, org.anizad,a en 1908 con nueve circulos de 
padres de familia cuyo numero se 'elevaba a fines de 1909 a 

------------------------------------
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diez y nueve circuloso Forman paTte de dicha asociaclOn 
mae-bros, autoridades escolares y ciudadanos de todas las 
dases, y su fin es estaMecer -el contactoentre la escuela y 1a 
familia, reuniendo a los padres de familia en los circulos fun
dados en las escuelas. 

La asociacion se di "ide en yarios comites, de los cuales e1 
de lectura para niiios ha publicado una lista de 300 obras 
recOilll'endables tirand,o 6.000 ejemplares de cada una para 
l'epartirlos enbre los miembros de la asociacion. Otro com~te 
de libros y pubhcacionees de educacion ha impl'eso 6.000 
ej'emplares de una lista de obras acerca de la educacion fa
miliar de los ninos, la cual ha sido distribuida a los socios; y 
ita presidenta del comite tiene todo ' esos libros en su casa 
donde pueden examinarlos los jueYes las personas a quienes 
su -c onocimiento interesa. 

El comite de la lucha contra el cigarrillo procura formar 
asociaciones antinarco.ti0as en las escuelas; el comite de tea
tros cuida de las represent3lciones utiles para los ninos. Hay 
asimismo comites de jardincillos domesticos y e~colares, de 
decorrucion escolar, de higiene, de visitas a las escuelas y a 
domicilio, de uso extraescolar de 10s edificios escol,ares, etc. 
La aso-cia-cion alcanza un radio de in:fluencia muy amplio. Los 
padres de familia se reunen con gusto en las escuelas donde 
concU!rren sus hijos y asi se consigue la deseada relacion entre 
padres y maestros. 

No e,s menos interesante la comunicacion de Miss Carlota 
1\1. Masson, fundadora de la «Parents J ational Education 
Union» de Inglaterroa, que celebro en Birminghan, con gran 
exito, un congreso anual. 

Dicha a ociacion tiene pOI' objeto auxiIiar a los padres en 
la funcion edu-cadora de sus hijos. Su primera 'ci'rcular en 
'este sentido, dirigida a los padres, data de 1888. 

Actualmente cualquier joven elevada a 1a dignidad de 
madre ha de emprender por si misma elestudio de los pro
blemas de la educacion sin oira guia que una tradicion las 
mas de las veces enganosa. Es, pues, necesaria una organi
z3Icion que ponga al alcance de los padres los principios mas 
-racionales de la educacion. 

La Union Nacional ha trabajado eficazmente para mejorar 
:1.a educacion familiar. TieDe un cornite central con oficinas en 
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Londres, establecimientos locales con cla£es, confcrencias, a
Jas de le-ctura, etc., y una confel'encia anual. Publica la Parents 
Review y folletos. 

El director del colegio de Cambray (Francia) insiste en 
que la educacion de la escuela requiel'e el fundamento de la 
eduea·cion de la famiJia y haee notal' que e ta suele ser ,i
gorosa solamente en las fami·lias numeros,as. En los hogares 
don de no hay mas que uno 0 dos hijos apenas puede esperarse 
una buena educacion pOl' el excesivo temor de los padres a 
perder sus hijos. Estos al ir a la escn:ela son ya enfants gates 
y no es posible darles una educacion v1ri1. 

En los colegi'Os de nuestra raza se necesita Lilla disciplina 
fuerte yes en ,-ano invo ar el ej emplo de Inglaterra donde se 
deja a los ninos iniciati va y libert,ad. En el hogar anglosajon 
se conserv·a inconmo,ible el principio de la autoridad del 
padre; y los nin·os educados a la sombra de ese principio se 
hacen aptos para ·el self gOL'e1'Jlement de que son incapaces los 
que no se acostumbraron de .antemano a obede-cer. 

1\I. Ferrll!ud, inspector de la academia, tratando de la ne
eesidad de eleyar la cultura de las maestras de paryulos, 
refiere 'el easo de una de estas que ha acertado. en Leus. a 
entabloar muy (ltiles relaciones con ,las madres de sus pequenos 
disci pulos invitandolas a conferencias familiares sobre pueri
cultura y pedagogia. 

1111's. J. Scott Anderson, dio a conocer la «Home and School 
League» de Fil,adelfia, fruto del gran mOl'i'lll1ento que se ha 
hecho sentir en los Estados Unidos para estre·char 1as rela
ciones entre la ,escuela y la familia. La liga comprende boy 
sesenta secciones locales y tiene diez y ocll0 asociaciones 
~filiadas. Durante el ano 1909-10, celebro en sus diferentes 
secciO'Iles 522 reuniones publicas en las escuelas con asistencia 
de 111.121 personas. En dichas reuniones s·e trata de mejorar 
la alimentacion de los ninos y difundir nociones de pedagogia 
entre 1as madres. Cada ano se celebra una eonf·~r ncia 0 COI1-
greso anual. 

«The World 's work» :J1rs. :J1argarita :JIerington, la au-
El teatl'O para toclos tora de est-e articulo, atribuye al 

teatro nua alta mision educativa para los ninos y los estu
~iantes; no precisamente al teatro tal como 10 ,emos ahora 
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en las grandes ciudades, sino modif}.cado con nn prop6sito. 
educacional y de recreacion sistematico; y tan simple, y tan 
f{lCil de instalar en cualquier punto como los tradicioDales. 
tablados de aldea. Las funciones del teatl'o para todos 0 
teatro universal deben consistir en ofrecel' representacioDes 
modelos de comedias para ninos, para ·estudiant-es y para ve
cindarios de barrios. Se dan a menudo representaciones. 
de esa indole, pero debido a su naturaleza espol'fudica se mal
gasta muc.ha energia y tiempo util y no se obtienen los me
jores resultados por falta de la neceaaria preparacion. El 
proye{'to presente no se opone a los ·demas. Su plan es en
teramente constructivo. Tiende a utilizar para bien comu.n 
lma de las mas grandes fuerzas inherentes a la naturaleza 
humaDa, pero hasta ahora po'co desarrollada: la dramatica, 
el instinto de contar cuentos (story-telling), la pasion pOl" 
Ia esceDa. 

EI teatro de los nmos, como puede ser Hamada una de las. 
fases de este proyecto, rcpl'esentaria la comedia de cuento 
de bodas, la fantasia, la pal'1abola y simples formas de espec
t8Jculo. En esa edad imaginativa se pueden inculcar en e1 
cerebro y en el corazon pOl' Imedio de la ficci6n gran des ver
dades y aconte·cimientos cotidianos. i. POI' que no reCODoce
remos la necesidad de esta clase de teatro como ya hemos. 
rcconocido la nec·esida,d de las fuentes publicas para satis
facer una sed natural y combatir una sed viciosa. i,Por que 
no habremos de emplearlo como un supJ.emento de la obra 
-escolar del libro y del precepto en la ensenanza del lengua
je hablado 1 V wdda a aUJIDentar y purificar el vocabula
rio, a hacer res altar 1111a idea moral en medio de la gala
nura del cuento y en nombre d·e un entretenimi-ento. 

El teatro de los estudiantes-Ia segunda faz--ofrec·eria it 
sus espectadores el drama clasieo y dra:matizaciones auto
rizadas de obras clasicas, que es preciso estudiar en la es
euela y en los cursos de los colegios. Siempre que se rea
liza una repres·entaci-6n ·de algo de Shakespeare se ve en e1' 
teatro gran numero de entusiastas estudiantes y maestros. 
Pero se observa que tal laudiencia, que deberi.a ser una au
dieDcia modelo, ·esta ,casi en menos relaci6n ·con la escena' 
que los 'espectadores ,del paraiso. Permanecen COD la cabeza 
iLlclinada sobre un libro para seguir el texto y solo de rat()-
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en rato dan una ojeada it la escena; gozan menos y hac en 
"a leI' su dinero de entrada menos que los otr08, quienes. sin 
euidarse de los pasajes c1udosos, ballan que la aceion de la 
escena es 10 principal. 

rJa repr·esentacion en el teatro de los estndiantes requi
riria mejor Freparaeion en las personas de ambos lados de 
la escena. Esta iendria pOl' objeto v·estir en forma corpo
rea 10 que ha sido estudiado en la palabra eserita. No -ca
brian en este plan repres·entaciones de primer orden y el eon
eUl'SO de los grandes actores no seria empleado Ii Jllenos que 
e110s quisi'eran alguna vez dar generosamente una leecion 
objetiva. Pero sus requisitos indispensaMes son una dic
cion sin falta, accion eompetenie, y una esmerada prepara
cion de estudioso. 

El tcatro ,de "ecinos-la tercera faz-representaria obras 
ll1aestra,s dramati-cas en pobla'ciones lejanas de teatros y 
donde tales obras solo de muy tarde en tarde pue,den ser 
"istas. Tomemos €l caso de El pujaro azu7, que ha tenido 
tanto exito en Londres. El Teatro Nuevo, de Nueva York, 
con sn interes para el publico de vecindario que 10 ha carac
t erizado desde ,el principio, ofrece peri6dica,mente a las cla
,.os mas pobres oportunidades de presenciaI' representa-cio
nes f1. pre·cios a su alcanee. Pero una repl'esentacion de 
El pajat·o aZ1(l como la del Teatro Nueyo eria demasiado 
costosa y casi imposible de realizar en €l Teatro de Vecino~ 
que proponemos. Pero pOl' suerte €n nuestros dias S{l pue
clpn l'ealizar mara villas con la ayuda de las vistas esteros
copicas, con el fonografo y otros medios parecidos. Agre
gnese :l esto un buen lector, un orador ilustrado, un hom
bre que posea de instinto el arie de ·contar cuentos, y tam
bien un pequeno grupo de actores para que represente, aun
que sea sin decoracion, las prin.ciopales es·cenas, y quizas el 
resultado no desmereciera a la bella concepcion de ::\Iaeter
line k. 

;. El vecindario necesita eso 1 Tratal'emos de demostrarlo. 
A.ctualmcnte el pueblo fre·cuenta la taberna, donde POI' un 
rato pnec1e olvidar los diarios cuidac10s en entretenida com
pania, 0 concurre a 1m salon de vistas para satisfa·cer -con 
las figuras anima,das su intere;; siempre latente pOI' el dra
ma, In accion y la aventura. Si se Ie ofreciera pOI' menos 
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'precio recrcaciones superiores que satisfacieran todos sus 
deseos, es ·evidente que trataria de aprovechar el ventajoso 
cambio. 

Estamos de acuerdo en decir que los habitantes de los 
c1istrit-os mrales, y sobre todo las esposas e hijos de los cam
pesinos, padecen en su salud pOl' falta de recrea·ciones, es 
decir, pOl' falta de alimento para la inteligencia y el ·espi
ritu. Cuando esas familia'S saben que en la proxima ciudad 
se ha establecido un circo, uno de esos miseros circos ambu
lantes, recorren muchas millas por gozar del espectaculo. 

Con un carro como el de los titiriteros ambulantes, una 
tienda de circo, una serie de vista.s esteroscopicas, un fono
graEo, una decoraci6n simple y el pequeno grupo de ac
tores, se podria en esos medios rurales dar una obra d'e Sha
kespeare con un resultado no previsto ha'Sta ahora. 

El Teatro Universal no es todavia mas que una idea, que 
necesita simpatia y critica inteligente. Puede Hegar a ser 
un movimiento nacional y una mision de los municipios. Es 
preciso organizarla y fijarle una ·direc·cion. Su proposito es 
€sta blecer que ' el teatro clebe s·er incorporado a la educa
cion, entendiendo a la educacion en su mas amplio sentido, 
es decir, el de proporcionar al pueblo un entretenimiento 
sel-ecto e i1ustrado. 

Como empezG1'-Asi como Jas bibliotecas y escuelas se esta
blecen 'en los puntos en que son mas accesibles a los que las ne
cesitan, as!" tambien las representaciollles de que hablamos deben 
realizarse en los mismo puntos. Cada barrio de una ciudad 
posee locales adaptados para representaciones, y cuando esta':l 
exijan un conjunto de accesorios completo se podrian con
tratJar los teatros profesiolllales para matinees especiales. Al 
principio la ob-ra deberia Hamar en su auxilio a la contribucion 
particular,como 10 hizo la idea de establecer en Tueva York 
jardi'nes de infantes. 

Un pequeno grupo de maestros ilustrados hiz() prop'aganda 
publi'ca y privada en favor del kind,eTga1"ien e intereso a perso
nas filaniropas para que dotasen algunos kindergarten hast:!. 
tanto quedara demostl'ado e1 valor educativo de la iniciativa. 
La demostracion tardo en producirse pew al fin e hizo publicn 
con exito completo. Les kincle1'gm·ten constituyen actualmente 
una parte vital del sistema escolar. 
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El Teatro para todos contribuiria a 5U sosten, POl' lC6 precios 
.de entrada £.jados para sus representaciones. Estos precios, sin 
embargo, seran muy moderados. Y si al fin se demuestra sin 
una duda su utilidad para el EstaJdo, el Est8Jdo deb era contri
buir a su mantenimiento, como contribuye a sostener mu eos, 
bibliotecas y tantas otras cos>as que sirven al bie'Il comlm. 

ASl como la iniciativa del kinael'garten encontro oposicion 
porque introducia la comedia como -elemento educativo, es po
sible que el mismo nombre de teatro susciie alguna resistencia 
al pl'esente proyecto. Es de esperar, sin embargo, que esa re
sistencia sin causa pa e desapercibida entre el mImero de sim
patia que la idea provoque. 

«Hace algunos anos tuve el honor d-e hablar a una numerosa 
reunion en el salon de un instituto provincial. El tema que 
trataba era el drama. FUl advertido de antemano que ese tema 
no eria favorable para much os de mis oyentes educados en Ins 
viejos baluartes rurales del conservatismo, en don de todo 10 que 
sea tablas ll1prece anatema. Yo iba a realizar una tentativa 
atrevida, a ser algo aSl como una vanguaroia. H oy dia el mis
mo instituto invita a >actores y act rices a ser huespedes de ho
nor. El mismo instituto pesee un centro dramatico. Y creo 
que el mismo instituto tendra una palabra de aliento para el 
Teatro Universal. 

«Permitaseme agregar que no figura en este plan el proposito 
de estimul>ar 0 €,ducar ninos para destinarlos a la escena. Con
sidero que el Estado tiene el deber de preparar nino para ser 
actores cerno para ser zapat,eros, tip6grafos 0 arquitecto. Pero 
tambien considero a 1a escena, racionalmente empleada, como 
un elemento de una educacion amplia y general. Su valor ,en la 
ensefianza dellenguaje es de primm'a linea, i,y en que profesion 
o en que ramo del <!Omercio no es el lengnaje un anxiliar im
por-tan te ?» 

«Manuel general de l'ins
truction primaire» 

La illstn~cci611 de los !·e· 
chttas en S1lizo 

En Suiza, como en Francia, la es
cuela primaria es obligato ria, pero e ta 
situacion identica en principios, pro
duce resulta;c1os diferentes: a su en-

trac1a al cuartel todos los reclutas suizos saben pOl' 10 menos 
leer y escribir. En Fran~ia 'es considerable todavia el nll-

-----~~-----~--~-~ 
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mero de los conscriptos iletrados. i. Como explicar esta di
ferencia? Es que en Francia la ley de asisten-cia obligatorla 
a la. escuela tiene aplica-cion un poco imperfecta, y en Suiza. 
la misma ley esta garantida pOl' las siguientes pres-crip-cio
nes: 

1.° Los miem bros de lacomision es·colar son personal
mente responsa bles del fiel cumplimiento de sus deberes, 
y esta obligado Ii 1-eparar todo perj1~ieio qne pndiem catlsar a
la comtl1!{1 su {alta 6 negligencia, 

Si pOl' culpa de la 'Comision la ley no es 1'ignrosa11tente 
obs'erva,da en 10 que respecta a la asistencia escolar y a la 
repl'esion de las all s en-ci a'S, el Consejo ej'ecutivo puede, des
pues de dos advertencias sin efecto, dictar un decr,eto obli
ganc10 a 1<1. comuna a restituir al Estado una parte 0 la tota
lidad de 1a subvencion otorgada para es-cue1as. La eifra de· 
fsta suhvencion es elevada, pues comprende casi la mita,d' 
del sueldo de los maestros y del valor de los uiiles es-colares. 

IJos padres 0 sus representantes es-tan obligados, -como en. 
nuestro pais, a -enyiar sus hijos a la escuela. En caso con
trario son pen ados la primera vez con multa's de tres a seis. 
fran cos. eada rU'incidencia durante el mi mo afro es,colar 
origina una multa doble de la precedente. La multa que 
aumenta rapidamente se pronuncia sin ningun plazo dilatorio. 

Entre otras dispo iciones que dan importancia a la ley 
de asisten-cia obligatoria, se elebe recordar la que prescribe· 
que todos los alumnos conserven una libreta que contiene 
indicacioncs relativas a sus progresos y a su asist-encia a la 
fscuela. Enh'e la es,cuela primaria yel cuartel no existe 
solucion de continuidad, puesto q:ue la mayoria de las CO'illU
nas han establecido la escuela -comp1ementaria a la cual es: 
tambien ob1igado concurrir durante algunas horas -en el afro. 

En esas cond~ciones el examen de los r,e.clutas es la com
probacion de que poseen las materias deJ. programa minima
legal. E1 examen tiene lugar conforme a los sigui-entes ar
Henlos: 

1.° Al mismo tiempo en que 'Son sometidos a la visita sani-· 
taria los conscriptos serim exa·minados sobre sn grado de· 
instrucci6n. 

4.° Los eonscriptos seran examinados en sn lengua mater
nal, en las siguientes materias: l.a, 1ectura; 2.a, composi-
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-<:i6n; 3.a, calcnlo oral y escrito; 4,', geografia, historia e ms
truccion dviea (oral). 

5," Las notas para cada una de esas materias seran asi/!
nadas como sigue: 

Lectum-NOota 1. Lectura corriente con buena a-centua
.ci6n y extracto justo y libre, ,desde el punta d·e vista del 
fondo y de la forma del trozo leido.-~ ota 2, Leclmra sufi
ciente y respuesta satisfactoria a alguna preguntas sobre 
el contenido de los trozos leidos,-Nota 3, Lectura bastante 
satisfactoria y conocimiento minimo del tema.-~ota 4. Lee
tura defectuosa sin poder darse cuenta del eontenido.-~ 0-

ta 5. No sabe leer. 
Oomposici6n-Nota 1. Brev-e trabajo escrito (-carta), COID

pletamcnte 6 bastantc conecto desde el punto de vista del 
eontenid,o y de la forma (ortografia, puntuaci6n, caligra
fia) .-Nota 2. Composicion menos satisfactoria, eon falt / 
ligeras,-Nota 3, Escritnra y estilo inferiores, pero que, sin 
embargo, permiten comprender el contenido. - Nota 4. Com
pos1ei6n rasi sin valor.-Nota 5, Trabajo -completamente 
nnlo. 

Calculo-Nota 1. :F'acilidad en las cuatro reglas con n lllUI'-
1'OS enteros, frac'ciones ordinaria'S y decimales; conocimiento 
de! sistema metrico y soluci6n de problemas correspondien
tes. Reglas de tres, intereses, descuentos, particiones, etc.
Nota 2. Las cuatro reglas con numeros enteros y calculo de 
las fracciones mas simple,s.-Nota 3. Calculo con cifras pe
queiias y cuya'S relaciones sean ficiles de 'encClntrar.-Nota 
4, Suma y substracci6n de numeros ficiles de dos y tres ci
fras, por escrit{) basta 10,000; tabla de multiplicacion.-Xo
ta 5. Ignorancia de las cifras e incapacidad para sumar nll
meros de dos cifras. 

Geogmfia, historia e instnwci6n civica-NDta 1. Conocimien
to del mapa de Suiza; puntos principales de la historia sui: 
za y de la constituci6n fe·deral y cantonal, expuestos correc
tamente.-Nota 2. Respuestas satisfactorias a algunas pre
guntas un poco dificiles en esas tres materias.-Nota 3. Co
nocimiento de algunos hechos 6 de algunos nombres en his
toria, geografia e instruc'ci6n civica.-Nota 4. Respuestas 
a algunas preguntas elementales sobre 1a geografia del pais. 
-Nota 5. Ignol'ancia total en esas materias, 



238 Reuista de l'cuistas 

Las es uelas cOIDIplem0ll tarias de 
Breslau hall sic10 r eglamentadas pOl' 

Las escuelas compiementa- decr etos municipales de 9 de F ebrero 
l'ias de Bl'es/an y 2 de :Marzo de 1903 pOl' los cuales 

«Manuel General de IllS-
truction Primaire» 

la enseiiallza complem<::ntaria es c1eclarada obligatoria para 
toc1os los jovelles menores de c1iez y siete alios, ocupados en 
empr·e as industriales 0 comerciales. 

Las escuelas complementarias indust1·iales se cuentan en la 
actualidac1 entre las mas importanhes de Prusia. Reunen 8.000 
alumnos que son instruidos en cerca de 300 clases. La en· 
seiianza es esencialmente tecllica pues hay cl.ases especiales 
para :1:1 oficios c1iferentes ac1emas de ,las clases par,a los reo 
tarc1ac1os y los sordomudos. Hay talleres reservados para cier· 
tas industrias particulares. 

::\Iuchas dases funcionan solo durante el dia. La ensenanza . 
es dada en seis escuelas que contienen de 21 a 91 clases cada 
una. Durante el ano escolar 1908.1909, el p ersonal ens·eiiante 
se elevo a 222 profesores, de los cuales 171 eran profesores 
de oficios especial.es, 8 profesores de dibujo y 33 profesionales . 
de diversa..s industrias. 

Las tres escuelas complementarias de comercio de Breslau 
compr·enc1en 2.200 alumnos y 77 clases cuya emeiianza esta 
tam bien definidamente ·especializada. 

Tan notable ol'ganizacion es apropiada para hacer esperar 
a los jovenes de Breslau «que no seran vencidos en el campo 
de la batalla econ6mica», segun la expresi6n del Diario Pedag6. 
gico de Berlin, al cual pertenecen estos detalle . «Con masas 
popul,ares ignorantes esta fuera de duda que en la actualidad 
no se puede realizar ningun progreso econ6mico; han com· 
prendido esta verdad los gobiernos que hacen sacrificios pOl' 
la enseiianza post.escolar, y las municipalidades que ade.mas 
de sus escuelas primarias quieren tener tambien buenalS es· 
cuelas complementarias». La misma publicaci6n opina que la 
enseiianza complementaria alemana ha llegado a un grado 
que por el momento no puede ser alcanzado en el extranjero._ 
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«The Journal En muchos de los informes presen-
of Education» tados en las reuniones de maest·ros ce-

Mas juego lebraclas llitimamente en Londres, pre-
domina una id·e·a principal: la d·e que es preciso dar a los 
niiios mas libertad y asueto y menos ensenanza puramente 
libresca. El profesor Sadler encuentra alg·o digno de ad
miral' y de imitar en la libeTtad casi absoluta de La escuela 
d·e Tolstoy en Yasnaia Po1iana, y el doctor Llanghter, pre
sento una valiosa contribucion sobre la Psioologia d,el Patio 
de ,·eo,'eo. Los maeSltros han sido durante mU0h-o tiempo 
acostumbrados aestudiar al nino en el ambi,ente nada na
tural del salon de clase. Sin embargo es en el patio de recreo 
don de se revelan mas claoramente las t·endencias y los ins
tintos infantiles. Alli ej·ercita y desarrolla las actividades que 
mas tarde Ie seran urtiles para la vida. Tolstoy creia precis'o 
suprimir lOR libros de la vida de 10s ninos. El doct-or Slaug
theT considera indispensable y urgente aumentar d tiempo 
destinado a recreos y acortar ·el tiempo de las clases. Sin 
duda se ha exagerado muc'bo la ensen,anza por ·el libro que 
ahora tiende a ser reemplazado por otras formas de actividad~ 
En este sentido se producira un gran c·ambi-o. No es aventu-
1'I:Ido afirmar que nuestro sistema educacional es un mecanis
mo abrumador cuyo resultado es de1lener d crecimiento fisico 
y mental. 

La revista literaria YoSO'tl-os, que des- 
«Nosotros» pues de una prospera vida de tres anos" 

deja,ra subitamente de aparecer en Marzo del ano pasado, acaba 
de rea.nudar su publicaci6n con un numero que al ser bonro,sa 
continuacion de la anterior serie, ,es a la vez toda una promesa 
de aun mas brillantes destinos . 

. iVosotros v'L1elve a ser 10 que fuera: una l'evista muy argenti
na y muy varia.da, agil y briosa, palestra sobr'e todo de las j5-
venes inteligencias, mas no pOl' ello menos seria de orientaci&n, 
10 que ya Ie valiera la simpatia y la col-aboraci6n de no poca'i 
eminentes persa.nalidades de nuestras letras. Antes que severa
mente doctrinaria es una revisia que vive al dia, con pugil en
tusiasmo, en un noble afan de estrecbar vinculos intelectuales, 
de airear la atmosfera espesada pOI' los dogmatismos y las con- -
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agraciones indebidas, de dar Ii eonocer Ii los j6venes y de hon
rar a los que Yalen, sean de donde sean, sin prejuicic ni ca
marader1as. Su tendencia 'es preval'enteJDJente critica, pero sin 
acritudes ni iconoclasmos ado1escentes, muy al contrario, den
tro de la oportuna ecuanimidad, can el genera so espiritu de 

..coadyuvar a 1a formaci6n del verdadero ambi·ente literario que 
todos anhelan para honor del pais . . Es aS1, ·como con laudabb 
€mpeno ha emprendido 1a obra de mantener vivo el recuerdo 
del malogrado dramaturgo Florencio Sanchez, y de activar su 
consagraci6n definitiva que ya e&ta en marcha. El presente nll 
mere trae al respecto una conferencia pronunciada sobre San
{!hez pOl' el reputado escritcr don Ricardo Rojas, la cual es un 
trabajo critico de subido color. 

Si,n duda alguna esta revista es otro ejemplo !,vidente de qu~ _ 

hay entre nosotros una juventud que trabaja y que piensa, <luya 
labor consoladora pOl' el p Clrvenir espiritual de la raza, admite 
el para1elo CO'n la de las generaciones actualmente maduras. 

«L~, Revista Latina,) Representa una bella audacia ideal. 
La han 1anzado tres jovenes animosos, 

probablemente mas ceonfiado en la potencia de su conviccion y 

.de su voluntad de triunfar, que en la protecci6n del ambiente, 
todavia un tamto rehacio a estas desinteresadas empre_as. 

Esta revista se propone sobre todo una mision politica y mo
Tal: la de contribuir a fo.rmar una conciencia nacional, que tan
ta falta nos hace. Sera, pues, como su Prospecto nos dice, «or· 
gano en intencion y obra, de una labor solidaria de libertad y 
de cultura, tratando asi de col[tborar, en la medida modesta que 
permitan nuestras fuerzas, al advenimiento de una ·civilizacion 
argentina». 

Y si la c'rientaci6n es clara y definida, no es menos acertada 
la forma 'en que este primer numero la inicia, con paginas en 
que 1a elevacion y seguridad del pensamiento se acompanan 
con la limpidez del estido. Son estas paginas, unas del doctor 
Osvaldo l\t1agnasco, quien ha comentado brillantemente el pro
grama de la revista; otras de la Direccion, 'acerea de 10 mismo. 
ta.n bien pensadas como sentidas. Completan dignamente e1 nll
mero las firmas de los senores Franci co Capello. Alejandro Ru
:zo y presbitero Pedro )I. Oviedo. 
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«Labor y confianza» podriamos repetir con el doctor :JIagnas
co, que es el lema de La Revista Latina. Felicitemonos ·de que 
nuestra juventud de tan solidas muestras de ambas virtudes, y 
esperemos que la confianza no decaiga antes que la labor de sus 
fmtoE, que S1 ha de darIos. Por eso no nos parece inoportuno 
hacer un llamada a to-dos quienes preocupa nuestro progreso 
espiritual para que no ahoguen en la indiferencia tan hermosa.; 
expresiones de juventud. 

«Anales de la Sociedad Han aparecido las entre gas II, III 
Cientifica Argentina» y IV del tOiffiO LXX, correspondientes 

a los meses de Agosto, Septie.mbre y Octubre de 1910, con e1 
signiente sumario: Santiago E. Barabino, Contraalmirante 
Manuel Jose Garcia Mansilla (necrologia); Arturo Grieben, 
Ingenil"ro Alberto R. Albarracin (necrologia); Prof. Victor 
Volt era, Espacio, tiempo y masa, seg(m las ideas modernas; 
Atilio .A. Bado, Nota sobre una casitesita de la Republica Ar
.gentina; H. G. Pinero, Psicologia fisiologica; Bibliografia; 
Carlos E. Porter, Bosqnejo historico, desarrollo yestado ac
tual de los estudios sobre antropologia, flora y fauna chile
nas; Angel Gallardo, Progresos y tendencias aduales de la 
teratologia vegetal; H. G. Pinero, Psicologia fisiologica (con
clusion); Vanidades; Angel Gallardo, Bibliografia; Santia
go E. Barabino, Bibliografia. 

Febrero, H) 11, num. l14.-Dr. :\1. 
·«Revista del Circulo Me- ~lenacho, Causas de la 

dico Argentino y Cen- -ceguera y Sll 

tro Estudiantes de Me- prevencion; Eugenio Weiler y Nico
dicina» las Laise·ca, El serviclo de cloacas en 

Buenos Aires; Insunciencia aortica; Circulo Medico Argenti
no y Centro Estudiantes de l\[edicina, Actas de asamblea y 
de comision directiva; Federacion Universitaria, Aetas de se
siones; N otas; Bibliografia. 

-«Bulletin de Legislation Dirigido pOI' el -do-ctor Luis Gobron y 
Scolaire» editado porIa libreria de Ch. Delagra-

ve, ha aparecido en Paris lill Bo~etin de Legiswci6n ESCO"lal·. 

Apal'lece>ra trimestralmente. Este primer numero consta de 
16 
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ocho pagmas. Una publicacion asi especializada es nueva cn 
su genero. EI Boletin comprendera las materias siguientes ~ 
I.~Estudios originales de legislacion y ad'illinistracion esco
lar. H.-Actas y documentos oficiales (leyes, decretos, dispo
siciones, circulares). IH.-Documen tos par lamen tarios (deba
tes parlamentarios y proyectos de ley). IV.-.Jurisprudencia 
administI'ativa y judicial (Tribunal de confiictos, ConS'ejo de
Estado, Consejo Superior, Corte de Oasacion, Cor,~es y tri
bunales). V.-Cronica de los examenes administrativos. VI.
Bibliografia. 

«El Monitor de Primer a Despues de largo tiempo de inte-
Enseiianza» rrupcion ha reaparecido en Barcelona 

El Monitor de la Prirnera EnsMianza, antigua revista pedago
gico-administrativa. Cuenta 46 anos de existencia. La publica 
la libl'eri,a de Ruiz y Feliu y sale los miercoles. Es una pe
quena entrrega de 16 paginas, dedicadas en su mayor parte a 
registrar los decretos oficiales y el movimiento ,de la adminis
tracion escolar. 

«Boletin del Instituto Este boletin ha adoptado una nueva 
Geogratico Argentino» organizacion para su publicacion, has-

ta ahara poco regular, con mengura erel importante concurso 
que presta a los estudiosos. En adelante aparec.era pOI' en
tregas ,cada dos meses; cada entrega tendra cien paginas. 
Uno de los socios del instituto, juutamente con el presidente, 
dirigirfm la pUblicacion. Son sus actuales directores los seno
res Alejandro Sorondo y doctor Rodolio Moreno (hijo). 

El ultimo numero que nos llega, y que a objeto de salvar' 
un ail'aso representa a los numeros de 1 a 12 del pasado ano, 
tra:e entre otras colaboraciones, extensas «Relaciones prelimi
nares de los trabajos ejecut,ados en la Antartida porIa mision 
del doctor Oharcot», y en las cuales se consignan los trabajos. 
del doctor Oharcot y de sus compafieros Bongrain, Gourdon,. 
Lionville y Gain. 
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«Anales de la Instruccion En un volumen de 897 paginas han 
Primaria» aparecido los numeros comprendidos 

(Montevideo) entre el 1 y 6 inclusive del ano XIII, 
tOlllO XIII, eorrespondientes al leI'. semestre de 1910, los 
«Anales de la Instruccion Primaria de Montevideo», que di
rige el doctor Abel J. per·ez, inspector nacional de instruc
cion primaria 'en la misma republica. 
~umero eonmemorativo como indica la caratula, ade:rnas 

de 1m nutrido y vasto sumario en que desfilan los nombr·es 
de los mas distingui·dos educacionistas de aquella nacion, 
reproduce en sus paginas la obra «La ed'llca·cion del pueblo», 
de Jose Pedro Varela, eximio maestro uruguayo que, al 
igual de Sarmiento y de Mann, vivio ·consagrado al re.dentor 
y noble apostolado de la difusion de la escuela publica en 
su pais. 

REVISTAS ARGENTINAS RECIBIDAS 

«Archivos de Pedagogia y Num. 23, l\Iarzo 1911.-Adolfo Po-
ciencias afines» sooa, Extension Uni,'ersitaria; E. He

rrero Ducloux, Impresiones Enropeas; Guillermo Navarro, 
Sintesis de los trabajos efectuados en el Laboratorio de Psi
cologia Experimental de la Facultad de Filosofia y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires durante los cursos de 1902 
a 1909; Laboratorio de Psicologia Experimental de la Uni
yersidad de Buenos Aires; Alfredo Caleagno, Psi·cologia del 
examinando; Orfelia Vazquez, Estudio de la obra de E. De
molins, L'Education Nouvelle; :Maria Isabel Hylton Scott, 
LIigiene escolar; Bibliografia; Libros; 'l'extos; Revistas; Va-
rias. 

«Renacimiento» :l\Iarzo, num. 8.-Juan Pujol, His-
toria de los partidos politicos en la Republica Argentina; C. 
Vaz Ferreyra, :M oral para inteleduales; Ezequiel Leguina, 
La enseiianza superior en Alemania, pOI' F. Oliver; V. D. 
Silva, Ensayo sobre la literatura chilena; F. Cesar Gonza
lez, Volcanismo en la America del Sur; Juan B. de Lavalle, 
Fua loa limena del siglo XVIII; Adolfo Posada, La Repu-
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blic-a del Paraguay; J, J, Lastra, IIimno al verbo de la be
lleza; h Bazan Herrera, El placer de 110rar; ::\las y Pi y Ce
sar Gonzalez, Bibliografia; La Direcci6n, notas, revi tas. 

«Atlantida» Nllm. 4, Abril 1911.-Carlos Teje-
dol', La defensa de Buenos Aire (1878-1880 ) ; Tomas Ama
deo, El sindicalistno agrario en la Repilblica Argentina; Da
vid Pena, Saavedra en el destierro. Un aut6grafo; Dean Gre
gorio Funes, 'Cartas intimas a Stl hermano Don Ambrosio 
(continuaci6n); Vicente G, Quesada, La vida intelectual en 

'las pro vinci as (continuaci6n); La Direcci6n: Cr6nica del 
ecntenario, Monumento al dean doctor don Gregorio Funes, 
en C6rdoba; Camilo :Jluriagunia, Conrado (drama) (conti
nuaci6n) ; F . Aune11ini, Primera Exposi'ci6n Interna'cional de 
Arte en 1a Republica Argentina (conclusi6n) ; Jose :JIoreno: 
N. Bosio l\[oreno; Bibliografia; Pedro ~<\'lurralde, Fisonomia 
del pais, Comi·cios lihres; Ija Direccion, Nnestro colaborado
res, 

Revista de SOl'do-.l1lldos A1'gentinos, 
Otras publicaciones numeros 5 y 6, meses de Febrero y :J1ar

zo; Bevista del No ta1 'iado , numeros 158 y 159; Revista de! 
Circnlo Medico Argen.tino y Centro Est1bdiantes de Medicina, 
numero 113, mes de Enero; Boletin de la Uni6n IndusM'ial A1'
gentina, numeros 506 y 507, meses de Febrero y Marzo; Ana
les del Instit1~to A1'gentino de Aries Graficas, nllmero 14, mes 
de Febrero; El Estandarte Evangelico de Stbd-America, ano 
xxnu, numeros 7, 8, 9, 11, 12 y 13; La Semana Medica, nume
ros 892, 893, 894, 895, 896 897, 898 y 899; C(mstancia, numeros 
10234, 1235, 1'236, 1238, 1239 y 1240; Biblioteca del .11nndo In
fantil, n1irThero 185; Revista de InstnlCci6n Prirnaria, de La 
Plata, numerolS 135, 136, 137 y 138; Revista de la Sociedad R1t
ml de C61'doba, nu.meros 241, 242, 243 y 244; La Cultura, nu-

. meros 3, 4 y 5; Exito Gl'afico, nlll11erO 62, mes de Febrero; La 
Reforma, ano XI, numero 2, mes de Febrero; Revista de Del'e
cho, Hist01-ia y Letras, mes de Marzo; Uni6n y Lab01', numeros 
17 y 18, mese de FebI'ero y Marzo; El Plata SB1'afico, numeros 

'139 y 140, meses de ~larzo y Abril; Yapeyu, numeros 4,5 y 7; 
El Comel'cw Exterior Argentino, nllmero H8; Athinae, nume-
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ros 29 Y 30, m.eses de Enero y FebreI'o; El Economista A.Tgcnti
no, nllmeros 1001 y 1005; El Jhmicipio, numero 182; La Far
macin Jlodcrna, numero 11, mes de ::\Iarzo; Revista Jlilitm', 
numero 217; Boletin del 111inisterio de Relaciones Exteriores y 
C1dto, tome XXIX, numeros 1 y 2; Revista A1'gentina de Perroca
n'iles .Yavegaci6n, Bancos, Segw'os y Comel'cio, numero 359; 
Sarmiento, nUmero 10; Renacimi nto, numero 7, mes de Fe
brero; Atlantida, numero 3, mes de 1\Iarzo; La Odontologia Ar
gentina, numero 18, mes de Febrero; Boletin del ~l1iniste1'io de 
Agricultura, numero 2; Revista de la Sociedad JUdica Argen
tina, numero 105, mese de Noviembre y Diciembre de 1910; 
Anales del Pat1'onato de la Infancia, tome XIX, numero 3; Re
'vista de la Asociaci6n de Jfaest/'os, P1'imel' Cent81wl'io de Mayo, 
numeros 8 y 9, mes de ::\Iarzo; Revista llftlsical Santa Cecilia, 
ana Xl, nfunero 10 y 11; Revista de Policia, numero 333, mes 
de Abril; Boletin del JIim'.stel'io de Relaciones Exteriol'es y Cul
to, tome XXIX, numero 3. 

- - --- - -- ----------------~-------~------
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Centenario de Sarmiento-Resolucion del H. Consejo 

"PROGRAMA DE ACTOS QUE SE CELEBR..lliAN EN ROlliENAJE AL CEN· 

TENARIO DE SARMIENTO SEGUN LO DISPUESTO POR LA co:m· 
816 r NO"MBRADA POR EI, RO. ORABLE CONSEJO NACIOX.U, DEl 

EDUCACI6N. 

Articulo 1.° En todas las escuelas normales de la Repu
blica se celebraran actos publicos el dia 15 de Mayo proxi
mo, debiendo darse una conferencia por un profesor desig
nado por la Direccian. Esos actos seran abiertos con el 
Himno Nacional y el Rimno a Sarmiento. 

Art. 2.° En la semana que precede al 15 de :Mayo, las alum
nas superiores de los mismos establecimientos haran com
posiciones sobre el pracer, remitiendose la mejor a la Comi· 
sian para ser publicada en el numero especial de EL MONI· 

TOR. 

Art. 3.° En la Escuela I ormal de Flores se distribuiran 
los diplomas de las primeras alumnas egr esadas de ese esta
blecimiento. 

Art. 4.° En la sema'na indicada, en todas las escuelas co· 
munes nacionales, se darim conferencias a los ninos con el 
mayor numero de ilustraciones posibles sobre la vida de 
Sarmiento. 

Art. 5.° El dia 13 de r.Iayo proximo se celebraran actos 
publicos en todas las escuelas comunes de la Repllblica, 11e· 
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nandose los mismos nUmeros establecidos en el articulo 1.° 
de la presente resolucion. 

Art. 6.° El dia 14 de 1\'Iayo, a las 3 de la tarde, se colocara 
la piedra fundamental del nuevo edificio a construirse en el 
Consejo Escolar 11.°, calles de San Carlos esquina Treinta y 
Tres. 

Art. 7.° EI dia 15 de 1\1ayo, fijado para festejar el cente
nario de Sarmiento, a las 10 a. m., todos, los alumnos que 
concurren a las escuelas primarias de la Capital, provincias 
y territorios, rendiIl8:n el debido homenaje al citado procer, 
.en la forma siguiente: 

EN LA. CAPITAL DE LA. REPUBLICA 

a) Los nii'ios de las escuelas de los Consejos ,escolares 2.°, 
3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.° y 8.° se reuniran en la Plaza del Con
greso en la forma que se les indicara, alrededor del busto 
del procer, que sera colocado sobre un pedestal apropiado, 
cantandose bajo la direccion del sefior inspector de musica, 
don Leopoldo Corretjer, el Himno Nacional y el Himno a 
Sarmiento, desfilando las escuelas al retirarse al son de la 
mar0ha Viva la Patria y arrojando flores a los pies del 
busto. 

b) Las escuelas de los Consejos escolares 10.° y 13.° hal' an 
ignal demostraci6n y los mismos cantos al pie de la estatua 
colocada en Palermo. 

c) I.ioS alumnos de los Consejos 1.° y 9.° ·concurriran a lle
var flores a la tumba de Sarmiento en la Recoleta. 

d) Las ·escuelas de los Consejos 11.°, 12.° y 14.° concurriran 
a la plaza de Flores, donde se colocara un busto de Sarmien
to, realizandose una demostracion analoga a la que se harn. 
en Ill, Plaza del Congreso. 

En los territorios, en las capitales y centros poblados, se 
reuniran en las plazas publicas las escuelas locales y can
tar{m el Himno N acional y el Himno a Sarmiento. En los 
puntos donde no haya sino una escuela, los nifios de est a 
<lantaran dichos himnos. 

Las escuelas nacionales de las provincias realizaran estas 
demostraciones en cuanto sea posible, en la misma forma in~ 
·aicada para los territorios. 

- - --- - -- ------------------------~--
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Art. .0 A fin de dar mas brillo a la demostraeion infanti!, 
invHese a las autoridades provinciales para que el mismo dia. 
"J' a la misma hora se {lelebre una demostracion escolar igual 
a la expr.?"ada en el articulo anterior. 

Invitese igualmente y con el mismo objeto [, las escllelas. 
particulares de la Republica. 

Art. 9.° EI dia 15 de :Jlayo, a las 3 p. m., e inauguraran 
oficialmente los catorce edificios nueyos que el Consejo Na
cionalde Educacion entrega al servi{lio Pllblico en la Capi
tal, diez y ocho en los territorios nacionales y Yeintiuno en 
las p1'oyincias, cuyo acto se celebrant en la escuela Floren
cio Varela, calles de Rivadavia y Caracas, invitandose espe
cialmente al Excmo. seiior Presidente de la Republi{l3, EX{lmos. 
senores ministros, sellaclores, diplltados, Intende11te :;\Iunici· 
pal y demas altos fUI)('io11arios del Estado, Consejos escola
res, etc. 

Art. ] O. En los respectivo territorios y provincias se ceo 
lebrarfm las inaugura.ciones de a{lucrdo con las indicaciones. 
que . e den en las inspecciones respectivas. 

Art. 11. Se acufiarfm medallas conmemorativas de esa 
inauguraciones que se {lolocan bajo la egida de Sarmiento. 

Art. ] 2. Durante el presente ano se cantara en las e cue
las el Himno a Sarmiento . 

..('\rt. ] 3. Se publicara un numero especial de EL l\fONITOR,. 

el cual ~ontendra las descripciones, conferencias, discursos, 
fotografias y demas elementos dc ilustracion {loJ1lmemorativa
de la fecha. Se repartiran retratos de Sarmiento a las es
cuelas. 

Art. 14. La secretaria de escuelas norma1es y los inspec
tore tecnicos generales de la Capital, territorios, provincias, 
f:scnelas particulares, nocturnas y militares, quedan encar· 
gados de activar los trabajos iniciados y que respondan a1 
mayor hito del programa dentro de sus re pectivas jurisdic
ciones. 

Los inspectores don Prospero Alemandri y Desiderio Sar
rerry, don Leopoldo Corretjer y don Guillermo Navarro 
quedan encargados de todo 10 referente a la organiza{lion 
de las escuelas en la procesion civica y desfile, cantos y pre· 
parativos de los actos arriba indicados, y los senores inge
niero R. Silveyra y arquitecto Algelt d,e 10 que se refiere ~ 
los edificios que se inauguran. 
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.:\1't. J:i. Los programa. de LletalIe 5e haran COllocer opor
tunament e. 

Solicitudes de reconsideracion 

F ebrero 17 de ]911. 

Selia)" Pl'esidente cZeZ Consejo Escolar : 

Tengo ·el agrado de dirigirme al senor Presidente ,tramcri
biendole para su eonocimiento y d emas efectos la resoluci6n 
ac10ptada en la fecha, que di,ce asi: 

«1,0 DejaI' sin efecto la resoluci6n de 11 de Julio del ano 
pr6ximo pasado, recaida en este expediente, disponiendo que 
las autoridades escolares y la Mesa de Entra:das no dieran eurs:) 
11 las solicitudes de r-econsideraci6n de resoluciones adoptadas 
pOl' el Consejo Nacionral de Educaci6n, de a-cuerdo con las dis
posiciones reglamentarias. 

2.° Las comunicaeiones deberan venir po'!' intermedio de lag 
a'lltoridooes correspondientes, pudiendo omitirse este tramite 
en e1 s610 ·caso de que a·quellas no dieren curso 11 1a solicitud, 
debiendo el recurrente hacerlo constar. 

3.° LOIs Consejos Escolares, Erucargados Eseolares, Inspeeto
res Nacionales y Direcciones de Escuelas no pooran ({emorar 
mas de diez dias una solicitud, quedando tambien en este caso 
facultado ·el solidtante para dirigirse directamente 11 la auto
ridad inmediata superior haciendoconstar el hecho». 

Saludo a usted a1entamente. 

A~be1"to J1tlian Martinez 

Conferencias de la Inspeccion Medica Escolar 

PARA. EL PERSONAL DE LAS ESCUELAS 

Cumpliendo disposiciones de su reglamento, la Inspecei6n 
1II,edica Escolar ha formulado un programa de eonferencias so
bre temas de profilaxis e higiene, que habiendo sido aprobado 
pOl' er Consejo Nacional de Educaci6n, se hara practico en e1l 
transcurso del ·corriente ano. 
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Estas ce,nferencias son destinadas a ilustrar el criterio de los 
maestros de instruccion primaria, para que Ii su vez puedan 
transmitirlas Ii sus alumnos en el trato diario, que con ello;; 
mantienen. 

La primera de ,estas conferencias, Ii cargo del doctor don Al
berto Zwanck, tendrli lugar el 30 del corriente en la Escuela 
Mitre (Pueyrr,edon y Sarmiento), Ii las 2.30 p. m. ; Ii cuyo fin 
ban sido convocados los maestros del turno de la manana eo
rrespondientes Ii las escuelas de los distritos 7.° y 9.° 

Estas eonferencias se repetiran quinc.enalmente, reuniencl;' 
en un mismo local al ,perscnal de maestros de los dos distrit03 
escolares, ,en la manana 0 en la tarde, de manera a no interrum
pir el funcionamiento regular de las clases. 

Entre los temas a tratarse figuran: las enfermedades infee
ciosas y 'contagiosas mas comunes ,en la vida escolar y su profi
laxls; desinfeccion en las escuelas; primeros auxilios; aseo cor· 
poral en general; puericnltura; vestidos; alimentns; habitaci6n, 
higiene d,e la misma; agua potable, causas de su posible conta
mina'cion; bebidas alcoh61icas, bebidas aromaticas; el tabaco : 
inspecci6n individual del alum no al alcance del maestro; ninos 
fisicamente debiles; ejel'cicios fisicC8; que debe entenderse pOl' 
nino debil; dispepsia en los escolares, regimen alimenticio, hi
giene del oido y de la garganta; higiene d.e la vista. 

Mobiliario escolar, etc., etc. 
Estas confereneias, que se publical'an en EL :JIONITOR DE LA 

EDUCACI6N COMUN, para que puedan l,eerlas los maestros que 
no las hayan C(ido de viva voz, se reuniran en un volumen; de 
manera que 10. mae tros puedan utilizarlas en cualquier mo
mento. 

La inscripcion de maestros suplentes 

Buenos Aires, ::\Iarzo 8 de 1911. 

Se ha resuelto: 1.° En vista del ex·cesivo numero de illS

-criptos en el Registro de Maestros Suplentes, el eual supera 
las necesi-dades actuales de personal para las escuelas, sus
pendese la inscripci6n de maestros en el citado registro. 

2.° En 10 sucsivo y hasta tanto se aplique la resoluei6n de 
fecha 27 de Septiembre ppdo., porIa que el H. Consejo de-
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termina la forma de subs anal' con el cumplimiento de los 
preceptos legales la carencia de maestros diplomados, las 
vacantes que se produzcan seran llenadas con e1 personal 
ya inscripto anteriormente en €l libro de suplentes y que 
ha presta do buenos servicios en las escuelas, tenie'ndo en 
{menta para estos casos el informe de competencia dado pOl' 
la Inspeccion. 

Publiquese y archivese.-RAMoS MEJu-AZberto Julian Ma1'
tinez. 

NOTA-La resolucion de fec;ha 27 de Septiembre citada en la 
presente, y por la cual se fijan los requisitos que deben cum
plir las personas qu'e deseen ser consideradas como suplen
tes, ha sido publicada en EL MONITOR del mes de Octubre 
proximo pasado. 

Escuelas N ormales 

INS'rRVCCTO:;-'i'ES OBRfi: EL PI-AX DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE LAS 
J~SCUELAS DE APLIC.\CI6N ANEXAS A. LAS NORMA-LES 

DlSTINGOS FUXDAilIEXTALES 

Como el plan de estudios y programas de una e 'cuela de 
aplicacion e diferencian en varios particulares del plan de 
estudios y programas de las ·eseuelas eomunes, se re,eomien· 
da a los senor'es regentes que, al ponerlos en ejecueion, ten
gan bien ,en euenta el sentido de algunas de las observRicio
nes que se eonsignan en seguida: 

1.0 Entre el plan de estudios y programas de la eseuela de 
aplieaeion y el plan de estudios del curso normal debe €xis
tir una intima vinculacion; pues los mejores eandidatos para 
el diseipulo normal seran siempre los que €gresen de la es
cuela de aplieaeion. 

2.0 La ensefianza en el departamento normal no es sino 
una expansion, un aspeeto mas amplio, mas sistematico y 
mas eientifi'eo de la ensefianza en el departamento de apli
caeion, menos, natnralmente, 10 q'lle atafie a los ramos pro
fesionales. 

3.0 Los resultados benefieos de los estudios del curso nor
mal dependeran en su eseneia de la obra regular, metodiea 
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y eneiente que haya realizado la e cuela de aplicacion, y 
4.° Toelo 10 que se relaciona con la elisciplina de una es, 

cuela de aplicaci6n c1ifiere en ciertos pormenores de la dis
cip1ina de las e cuelas comunes; bien entendido que nos re
ferimos i la dis·ciplina en un sentido moral, pues la correc, 
cion constante y la formacion de la conducta de los futuros. 
maestros debe er 10 mas culminante en la Yida de aquellos· 
insti tutos. 

Por consigluente, y hasta tanto se dicte el nuevo plan de 
estudios y programas para el Curso Normal y para la Es
cuela de Aplicacion (actualmente en preparacion), los re
gentes de las Escuelas )Jormales tendran en cuenta los dis
tingos que anteceden y las siguientes observaciones comple
mentarias, de tinadas a asegurar la mejor aplicacion de di~ 

chos programas: 

GRADUACI6:N 

Para asegurar el exito de los nuevos programas, es me
nester preparar el terreno de antemano, y, al efecto, con
vietle para mejor dilucidar el asunto, explicar el valor y el 
significado de ciertos terminos, muchas veces confundidos 
y no siempre bien interpretados. 

En ]a obra escolar hay dos graduaciones distintas, que es 
necesario definir y deslinelar claramente: 

fl.) la graduacion de la enseiianza, y 
b) la graduacion de los alumnos. 

La gl'adllacion de la en,seiianza es obra de los programas, y 
ella pst.a ('ontenida en los nuevos. Es, propiamente hablan
do, la manera de di,tribnir las difi·cultades inb-erentes a la 
instruccion. 

La gl'ad1tacion de los aLul11.rllos es el asunto mas culminante 
de In organizaci6n escolar, y tiene POl' objeto distribuir a los 
educandos en los grupo y en los grados respectivos, seg{m 
su preparacion y sus poderes mentales. 

En rigor, en esto no bay mas que la aplicacion de la ley de 
la division del trabajo a la obra de la educadon, a fin de ha.cer
mas fa·cil y rapida la ensenanza,-lo cual importa para el maes
tro una verdadera econcmla de tiempo y de labor. 
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Si dentro de 1a organizacion de una ·escue1a no hay una ver
dad era y conveniente graduacion, casi es inuti1 ap1icar nueyo' 
programas y emplear metodo activos y naturales,-como sera 
tambien inutil 1a ensenanza simultanea, e imposible in peccio>
nar en forma comp1eta una escuela. 

nIuchos son los sistemas de graduacion que se han ensayado; 
pero el mejor y el que preconizan los pedagogistas mas avanza
dos, es e1 que combina estos tres factores: la clasificaci6n de los 
alumnos, 1a gradttaci6n de los mismos y su pl'omoci6n rapida. 

La cl.asificaci6n del nino fija su posicion dentro de cada gru
po con relaeion a su poder de adeiantar y a los CClnocimientos 
que posee. 

La gmdtlaci6n determina la situacion de cada alumno en e1 
grado que Ie corresponde, en armonia con los cursos de estudios. 

Para cambial' ·el sentido abstracto de la cuestion e ilustrar
la, pongamos un ejemplo. 

Supongamos que se trata de una escuela que tiene 150 ninos 
en primer grado. 

Es evidente, pOl' 10 pronto, que estns 150 ninos hay que dis
tribuirlos en tres aulas; y, para que la distribucion ea acerta
da y conveniente, es ab Qllutamente indispensable efectuar la 
clasificaci&n de cada nino. Es evidente tambien que los 150 ni
nos no tienen iguales aptitudes ni iguales inteligencias, ni tam
poco iguales .conocimientos, ni iguales distinciones mentales. 
Luego, e1 examen se impone como una necesidad, y el procedi
miento aconsejado en un caso analogo es el siguiente : de los 150 
ninos, los que aparezcan como mas inteligentes, los que tengan 
mejor vocabulario y mayores cOILOcimientos, seran distribuido~ 
en el aula que llamariamos «A», 0 numero tWO, 0 sea la de l08 

mas adelantados de primer g)·ado. 
De los 100 ninos restantes, los de inteligencia mas limit-ada. 

los de vocabulario mas pobre y de escasos conoeimientos, seran 
distribuidos en el aula «G», es decir, en el a1tla tercera, y los 50 
restantes, iran al mila intel'1nedia, al aula «B», formando la se
gunda clase, 0 clase intermedia,-que, porIa clasificacion qU2 
se ha ·e£ectuado, se encuentra en un desnivel respecto de la pri
mera aula y respecto de la tercera. 

Y como es muy dificil, por no decir imposible, que un mae -
tro maneje ·con acierto una masa de 50 'alumnos, la division del 
trabaj c>--que se traduce en economia de tiempo y de e fuerzo-
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exige la divisi6n de los alttmnos de cada att~a en dos grupos~ 
pOl' 10 menos, pudiendo formarse hast a tres. En la practica, 
mientras el maestro trabaja con un grupo, el otro grupo tra
baja individualmente en sus pizarras 0 en sus cuadernOlS, resol
viendo cuestiones que de antemano ha colocado el maestro en. 
el pizarron. 

Ahora hien: este sabio sistema de clasificacion y de gradua
cion se combina con el sistema de rapidas promociones para as
cender: unos, de un grupo al grupo inmediato superior; otros, 
de un grado al otro grado (a medi&dos de curso). Estas promo
Ci01teS pueden verifica1-se dos 6 tres veces al a?io, segun la es
cuela. 

Es claro que todo este arreglo corresponde especialrnente a 
los tres primeros grados. Esto qui ere decir que, en los grad03 
4.°, 5.° y 6.° puede y debe tambien practicarse, pero con muchas. 
limitaciones y precauciones. 

En loIS primeros grados, la lectura es <81 ramo que se toma 
como tipo de medida para dichas promociones. En los grados 
superiores, de cuarto adelante, a la lectura y 1enguaje en gene
ral debe agregarse tambien la aritmetica, geografia e histo-
ria 2rgentina, como tipo de medida para las promociones. 

I.Jas promociones rapidas <le los ninos dentro de los grupos,. 
cada dos 0 tres meses, consultan e1 verdwdero incentirvo del nino 
y es esa la manerapropia y eficiente de alentarlo y de acrecel
su natural deseo de progresar; y cuando a los ninos se les as
ciende de un grupo a otro grupo, se hace asi justicia a los que
la merecen, puesto que se ioma en cuenta sus capacidades, sus 
a'llhelos legitimos, sus necesidades y e1 adelanto realizado. 

Ya se ve que este sabio sistema, fruto del conocimiento de la
psicologia infantil, -pone en movimiento y en marcha progresiva 
a todos los niiios, inclusive a los mas lerdos,-pues durante el 
ano, no hay nino que no avance. 

Y esta gran conquista, est a gran reforma, esta trascendental 
innova-cion, debe implantarse y llevarse adelante decididamen
te en todas las escuelas, pues en caso contrario no podra espe
rarse el maximum de resultados de la aplicacion de los nuevos 
programas, del sistema de ensenanza y de los metodos. 

Q1tienes deben efecttwr la gradtwci6n de los alumnos-Puesto 
que el director de la escuela es quien conoce perfectamente el 
est ado de la misma, y desde que el maestro de cada grado co-
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noee las aptitudes y el poder de progresar de los alumnos,-es 
obvio que la gl'aduaci6n de estos es asunto de la exclusiva in
cumbencia de ambos funcionarios. 

Bases para la graduaci6n-Debe tenerse en cuenta en primer
lugar, las disposiciones de los alumnos; y, en seg·undo lugar, los 
conocimientos que posean. 

Las dificultades inherentes al sistema de graduaci6n desapa
recen 6 se simplifican, combinando, como hemos dicho, la gra
duaci6n con el sistema de rapidas promOtciones, puesto que, al 
poco tiempo de funcionar un aula de 40 6 50 ninos, surgen las. 
diferencias: un grupo, el de los mas inteligentes y puntuales, 
avanza rapidamente; otro, progresa con regularidad, y otro, 
el formado pOI' ninos de inteligencia limitada 6 ,que asi,sten con 
poea puntualidad, progresa con lentitud. En el sistema com
binado que proponemos, los alumnos del primer grupo deb~n 
ascender al grupo inmediato superim',-porque, de 10 COll'tra
rio, se desaniman y purgan la falta del sistema. Es la manera 
mas eficaz de establecer el estimulo dentro de la obra escolar_ 

PERIODO PREP ANA-TORIQ 

Otras de las grall'des ideas que introducen en las escuelas los . 
nueyos programas, es el ,establecimiento del pel'~odo pl'epamto
rio en todos los mmos fttndam.entales ele esttulio, con el fin da
remedial' un error de la ley. 

La obligaci6n escolar determina la edad de seis anos para 'co
menzar los estudios. Hemos creido, basados ,en la experiencia, 
que esa edad no es precisamenie la que ~xige la ensenanza y b 
metodologia particular. En efecto: a los seis anos no todos los-' 
ninos poseen las distinciones mentales y el vocabulario sufieien
temente extenso para principiaI' el estudio de las principales 
materias con iodo provecho. Ademas, ese inconveniente se 'agra· 
va con la asistencia ill'debida de ninos que aun tienen menos- ' 
de seis anos, como sucede en algunas escuelas. 

Ahora bien : para salvaI' con acierto este grave obstaculo, a 
cad a programa precede un periodo preparatorio, Mn ejerci
eios adecuados, cuya duraci6n dependera de las circunstancias 
so iales de los nin~s. 

Cualquiera qu e sea el metodo escogido para la ensenanza c1e-

-------------------~ 
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'la lectura, pOl' ejemplo, es necesario, antes de abordar e1 estuLlio 
formal de la misma, colocar la clase en la condiciones de p1'e
paraei6n que exige III ensenanza. En los primeros meses de Sll 

ingreso a la eseuela, el nino debe ser prepara-do para aprender 
a leer antes que ocupado en la lootura. 

Hay que dar comienzo a la instrucci6n valiendc e el maestr0 
de conversaciones familiares con los ninos. 

«Estos-dice Currie-no pueden leer cuando empiezan sus 
e tudios; pero sin embargo tienen facultllides que estan dispues
tas para la actividad. Es pOI' medio de conversacicnes sobre 
objetos y sentimientos que actualmente v-e 6 experimenta, que 
el padre empieza a hacer desper-tar la naciente inteligeneia del 
nino; pOl' consiguiente, es pOI' medio de la conversaci6n, 6 para 
Uamarle pOI' su nombre tecnico, poria instrucci6n olral, que e1 
maestro debe continual' el camino empezado pOI' el padre. S610 
pOl' este metodo es posible estimular la atenci6n del nino; por
que no pone nllida entre e1 nino y la viva voz de su instructor 
que impida el libre ejercicio de la mutua simpatia, que es e1 
verdadero aliento de la vida escolar. S610 pOl' este metodo se 
puede dar impul 0 a su observaci6n, imaginaci6n y curiosidad; 
porque somete a su in pecci6n cosas ilnteresantes, mientras que 
favorooe su veleidad permitiendole observar cualquier cosa qUI! 
atraiga su atenci6n casualmente. Y es s610 pOl' este metodo quI':! 
e puede mantener al nino en completa actividad sin restringi!' 

su libertad; el maestro Ie presenta objetos de los cuales algo co
noee ya, y, hablandole como un companero a un amigo, mas 
bien que -como un maestro, oMiene facilment,e de el los conoci
mientos que tiene tantos deseos de me trar». 

De los cuatro periodos de la ensenanza (de.stinados a la 
in/a11cia, la niiiez, la adolescencia y la jll'l.'enttld) los dos pri
meros pertenecen a la escue'la primal'ia, y constituyen el ciclo 
mas importante y trascendental de la educaci6n del hombre. 
y como el infante y el nil10 son seres distintos, intelectual
mente hablando, ts ne-cesario que el maestro conozca sus fa
cultades para darlc' el tratamiento que corresponde. La ha
bilidad prine-ipal del mae tro es saber de donde y como ha de 

.(,lllpeZal'. 
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CORRELACI6N DE LOS ESTl;DIOS 

En la distribucion de ,los asuntos de cada asignatura, se ha 
tenida muy presente, 'en los programas, y se ha fija'do con pl'3-
cision, por medio de notas sugestivas, la correlacion que debe 
existir entre los dlierentes estuCLios pl'opios de la ,escuela 
primaria. 

La teoria de la correlacion de los 'estudios, aplicada a la 
escuela comun, es de importancia trascendentalisima en la 
practi'ca de la 'ensenanza; pero conviene huir de toda ex·a
geracion, pues, ,cuando se la emplea, es necesario que venga 
de modo n,atural, y no extemporaneamente. 

En 01 desarrollo de una leccion, fl'ecuentemente conviene 
combinar dos 0 tres ma.terias, aprovechando las analogias 
de cada una, a fin de mantener la unidad que debe dominar 
en todo conocimiento,-y porque el conocimi'ento adquirido 
en ·armonia con todas sus intimas l'elaciones, se liga mas fuer
temente en la inteligencia. 

Para 'concretar este asunto, expondremos algunos de los 
ejemplos de correladoll entre los realizados por los nuevos 
programas. 

Lectu,1'(lr-La ensenanza de la lectura, debe mal'char intima
mente asociada a la enseiianza de la escri,tura y a la del 
lenguaje. La lectura tiene en la escritura su mas valioso au
xiliar. Especialmente en los pr,imeros grados, los ,ejercicios 
de lectura 'estarwn siempl'e unidos a la escritura, a fin de 
vencer las mayores dificultades de la pronunciacion y de la 
articulacion (letras, silabas y palabras). 

Los variados ejerci'ci'Os de lectura, bien preparados e inteli
gontemente combinados con los ejercici'os de escri,tura, son de 
un po,der extraordinario para e1 conocimiento de las form as 
de expresion. 

En cuant'O al lenguaje, ,es un poderoso auxiliar para com
prender y dominar el pensamiento de la p'agina impresa. Entre 
la Iectura y '01 lenguaje existe tam intima vinculacion, que es 
de todo punto necesario tener gran cuidado para que no se 
confundan en la o'bra de la ensenanza . .Al respecto, 'conviene 
tener muy en <menta 10 siguiente: el objetivo que persigue la 
1ectura e' penetrar y asimilar las ideas del trozo destina:do a 

17 
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ejercICIO de l-ectura; el fin que tiene -en vista la -ensefianza 
del lenguaje es senci11amente desarrollar en los alumnos el 
poder de -expl'esi6n. 

Aritmetica.-La -ensefianza de la aritmetica no tiene grandes 
vinculaciones con los demas ramos de estudio. No obstante, las 
:lecciones de ari.tmetica pueden combinaTse con las de geomc
tria y dibujo, y tambien con los 'ejercicios intuitivos en los 
grados infantiles. Pero, volvemos a insistir,-en est a cO'll1bi
na'ci6n de tareas, deb era teners-e presente que las relaciones 
-entre los ramos mencionados llan de v<enjr con toda natura
lidad y no artiiiciosamente. 

Geografia-La ensefianza de la geografia, pOl' 10 menos 
en los grados infantiles, debe considerarsela como un ramo 
de estudio de la Naturaleza. Con esto, es valor entendido 
que debe ser ensefiada en correlaci,6n {lon las ciencias natu
rales. 

E-l estudio de la geografia esta tan intimamente asociado 
al de la historia, que es obvio indicar que, e-n la practica de 
la ensefianza, ambas asignaturas han de ser tratadas en su 
justa y natural .correlaci6n,-pues no seria acertado hacer 
abstrac-ci6n de los actores para fijarnos exclusivamente en 
el escenario : no podemos o-cuparnos de la tierra sin referir
nos tambien a los seres que la pueblan, y, espe-cialme-nte, aI 
hombre y sus obras. 

Evidentemente, la geografi-a tiene tambien lma relaci6n 
rouy estrecha con el dibujo y con -el modelado. Luego en 
las lecciones geograficas, cuando el caso 10 requiera, deb era 
hacerse la combinaci6n que corresponda. 

Por otra parte, una vez terminada la lecci6n de geografia, 
sera pra,ctica prove-chosa resumir los puntos salientes de la 
lec(:i6n para dar lugar alejercicio de lenguaje. 

Anatomia, fisiologia e higiene-Estos tres ramos se combinan 
en la tarea de la ·ensefianza, no s610 para mantener la uni
dad del conocimiento, sino tambien con el objeto de que 
las nociones adq'lliridas sirvan de base a las practicas hi
gienicas. 

ESc1'itura-En general, la escritura debe aCO'mpafiar a to
das las materias de la escuela primaria. En efecto, la lee
iura y el lenguaje ayudan para dominar el conocimiento de 
los signos gra,ficos y de las ideas que e110s expresan. 
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Tarnbien tiene una vinculaci6n muy estrecha con el di
bujo. 

Lengnaje- Son tan multiples los fines que persigue la en
seiianza del lenguaje, que se hace necesario combinarla con 
todos los estudios de la esc'Uela primaria, puesto que el len
guaje no puede estar separado de las ideas. En el progra
rna de la materia estan incluidos todos los asuntos que abar
ca 1a ensefianza de este ramo, a saber: ejercicios de lenguaje 
(oral 6 escri to) con ocasi6n de lecciones de lectura, d'e lec
ciones de cosas, de geografia, aritmetica, historia, moral, so
bre cuentos 6 anecdotas de cariwter patri6tico, sobre lami
nas 6 estampas, sobre animales, pla'ntas y minerales. Con 
esto queda indicado que el lenguaje debe combinarse con 
todas las materias ql1e se ensefian en la escuela. 

Y si a 10 anteriormente dicho se afiade 1a correcci6n del 
lenguaje infantil, la ensefianza del vocabulario, los ejercicios 
literarios, los ejercicios de composici6n oral y escrita, la ini
ciacion de los conocimientos graomaticales, los ejercicios de 
parafrasis y la ensefianza de las nociones gramati-cales
quiere decir que el lenguaje ocupa e1 lugar mas culminante 
dentro de la obra de la ensefianza. 

DibU'jo-Las aptitudes que crea la ensenanza del dibujo 
tienen fiUY amplias Y multiples aplicaciones. Se relaciona 
e1 dibujo con el desarrollo de 1a mente y constituy·e un me
dio eficacisimo para expresar ideas, porque no es sino una 
forma del lenguajc; es un colaborador y auxiliar poderoso 
de 1a ciencia ·desde que Ja mente determina y la mana eje
cuta. En la escuela comun esta en intimacorrelaci6n con to
dos los ramos del saber, y las aptitudes que desarrolla son 
de inme'nso valor practico, porque tienen relaci6n con innu
merables ocupaciones de la vida: el jardinero, e1 agricultor, 
el carpintero, e1 maquinista, el ingeniero, el arquitecto, el 
pintor, el -e,mpapelador, el industrial y el artista-encontra
ran en el dibujo un factor poderoso de perfeccionatniento 
de sus actividades. 

POI' eso, el buen maestro sabe re1acionar todas 6 la mayor 
parte de sus lecciones con -el dibujo, ya sea que se trate de 
una l-ecci6n sobre 1a naturaleza, geografia, historia, geome
tria, anatomia, fisiologia, etc. 

«El dibujo-dice Krusi-no es un mere pasatiempo en las 
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horas de descanso, sino el medio mas eficaz de 'educ3icion y 
&1 auxiliar de la ciencia y del arte, ofreciendo un interes 
adicional a c3ida estudio y poniendo en ejercicio la actividad 
humana. El es igualmente importante para el h3iCend3ido, 
para e1 mecanico, para el obrero y para los que se han deci· 
dido a ocupaciones profesionales. Propor,ciona al hombre 
un nuevo lenguaje que se dirige a los ojos y que, muchas 
veces, puede corregir las malas interpretaciones y ambigue
dades del lenguaje hablado: facilita tambien la completa 
educaci,on de las facultades perceptivas y analiticas y, por 
ultimo, ha,ce ,mas placentero y atractivo el sendero que nos 
conduce a Ia ilustracion». 

]{usica.-La musica, . en primer lugar, tiene una intima 
relacion con la poesia. Por consiguiente, antes de enseiiar 
un canto escolar, conviene sean explica,das las pala,bras y los 
giros empleado,s en la letra, y luego recien confiar10s a la 
memoria. 

Por 10 demas, '6S tam bien la musica un medio poderoso e 
interesantemente grato de expresion de ideas y sentimientos 
fa.miliares, patrioticos y sociales. 

Es cntonces, 11'0 solo un descanso y un re'creo, sino un triple 
agente: un lenguaje j un factor de eibucaci6n fisica y un agente 
formidable de cultura estetica y moral. 

La letra del Hi:mno N acional .as belolisima, y su recita,.cion 
inteli-gente y s'enti'da, ,es de inmenso poder educador; pero si 
,le asociamos su inspirada y robusta musica, la intensidad ,de 
la emocion c3iusada llega a su maximum. 

Una clase de ej,ercicios fisico se vuelve mas eficiente si se 
la desarrolla con ·compaiiami'ento musica:l, sea al piano, 6 bien 
con solfeo, vocaliz3icion y canto. 

Otros ramos.-No C'Teemos indispensable detallar las demas 
correlaciones de estudio, establecidas en los nuevos programas, 
basta11'donos manifestar que eHas tienen 3iplicacion en todas 
las asignat'llras. S11 ra~on de ser esta en el hecho elocuentl
simo de que nuestra gran ma;estra, la maestra por eX!celencia, 
Ia Naturaleza, 11'0 presenta nunca los conocimientos de man3ra 
inconexa. 

EsteasU1l.to no ·esta au.n bien compre11'di-do en muchas es
cuelas, por cuyo motiV'o hemos debido consagrarle alguna ex
tension. Tal heCiho no es extraiio, puesto que es la primera 
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vez que se introduce en los programas este gran sistema, como 
puede facilmente comprobarse ex'aminando tod-os los progra
mas de enseiianza primaria que se han dictado en el pais, hasta 
el momento actual. 

EL ESTUDIO 

La escuela no tiene e'l poder de hacer creaciones; pero, con 
sus medios propios, forma h'abitos y desarroHa y robustece a'P
titudes. Entre estos habitos y aptitudes, nada hay mas culmi
na'nte que 10 que tiene atingencia con la formacion de habitos 
y aptitudes para el estudio. 

Si la escuela posee metodos hasta para los ejercici'os meca
nicos, es claro que con mayor razon 10s tiene para los que 
implican verdadera inteligencia; y es evidente que, hasta 
tanto no se haya enseiiado a estudiar a -los alumnos, e110s 
no habran aprendido a preparar con eficacia sus lecciones, 
ni a tener cierta independencia mental. De-s'de que la mejor 
fuente de instruccion general se encu,entra en la observacion 
y en los libros, quiere decir que, para un maestro, el prohlema 
pra.0tico, especialmente en los grados superioDes, consiste en 
ensenar a sus discipulo a observar el mttndo que ws rodea y a 
estudiar con positi'\'o prOVeCa1O una le-ccion -de lectura, de 
g-eografia, de aritmetica, d'e lenguaj,e, etc., prestandoles tan 
solo la ayuda racional que di'Ciha leccion exija, por aqueHo de 
que: «no se debe decir al edllcando 10 que el pueda, pOl' 
esfuerzo raz-onable, descubrir por S1 mismo». 

Consecuente con tales ideas, hemos investiga:do en mucha 
escuelas comunes que me-dios adecuados emplean los maestros 
para formal' hwbitos de estudio en los alumnos-y, podemos 
81firmar, sin temor de ser refutados, que -en los grados supe
riores, que es donde tiene in.rnensa influencia este asunto, nada 
o muy poco se ha hecho en el senti'do de amaestrar las facul
tades de los a:lumnos para e1 estudio POI' S1 mismos: en reali
dad, muy pocos saben estudiar una leccion. 

Esta observacion esta confirmada pOI' varios director,es de 
,escuelas normales. Es muy general-decia uno de ellos-que 
los alumnos que vienen de ,las escuelas comunes 'e ingresan 
al cJ;>r'o normal, se encuentren perplejos y desorienta:dos pOl' 
la faHa de aptitudes para el estudio. 

----~ 
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Y, sin embargo, es en la ,escuela primaria donde debe co
menzarse a formar -en e1 nino el habito de la organizaci6n 
de los estudios, so pena de que, al salir d'e ella, pierda lasti
mosamente tiempo y energias pOl' falta de dicha aptitud. 

E] arte de leer y estudiar con proyecho es algo que no se 
improvisa y que s610 se adquiere pOl' una educaci6n bien 
orientada. 

Vale mas saber estudiar que estudiar mucho, y si la es
cuela primaria llegara a formal' esa facultad, habria pres
tado el mas alto beneficio que puede exigirsele. 

Sabemos que es en la enseiianza secundaria (y con mayor 
raz6n en la superior) donde el estudio pOI' medio del libro 
adquiere su mas alto valor y desarrollo; pero 10 que no se 
comienza, 10 que no se inicia en la escuela ,comun en tal sen
tido, costara dobles esfuerzos y perdida de tiempo mas tarde. 

El ilustre matematico Bertrand dice: «La ciencia esta en 
los libros. El deseo y el arte de leer como se debe leer, se
rian, si fuera lIDO prudente, el mejor fruto c1e los mejores 
€stuc1ios. Leer bien es penetrarse lentamente de las buenas 
gentes de los siglos pasados, como dice Descartes, pOl' medio 
de una conversaci6n estudiada e intima, de la cual e110s ha
cen el gasto. 

«Es alimental' su espiritu con el fruto del trabajo de e11os. 
El libroes el mas complaciente de los guias, es el maestro 
de los ma,cstros. 

«Si toc1os supieran leer y tomarle gusto a la lectura, cada 
,casa Uegaria a ser una escuela y cada biblioteca una fa cul
tad». 

De 10 anteriormente expuesto se desprenderia que la lee
-tum debe ser asunto de la mayor trascenc1encia en la es
cuela comUn y anexa,-y asi 'es, en efecto, bien entendido, 
una vez que el nino ha pasado el periodo de los grados in
fantiles. En estos la conversaci6n ha de oeupar el puesto 
principal, pues la lectura propiamente dicha representa un 
serio esfuerzo para niiios de esa edad. 

Antes de comenzar la ensei'ianza formal de la lectura, cl 
nino debe ser preparado para aprender a leer, si han de 
llenarse las condiciones que exige la metodologia particu
lar del ramo. 

POI' eso, en los nuevos progra!'Ilas c1e lectura l:.P nt'Pt'ecle 
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(;sta ensefianza de un periodo de inteligente prepara'cion, 
cuyos designios son los siguientes: 

a) Vencer la timidez del nino, familiari:mindolo con el 
maestro y con la escuela. 

b) Corregir los defectos 0 vicios de pronunciacion del 
niiio, mejorando siempre su vocabulario oral. 

c) Adarar y afirmar las ideas que el nino tiene de los 
objetos que Ie ro,dean, mejorando y ensanchando constante
mente el circulo de sus conocimientos. 

cl) Ejercitarlo en el 'Uso del lenguaje, procurando que 
mejore ~ada dla su manera de hablar. 

c) Ejercicios diarios de respiracion. 
Recien despues de haber pasado el nino el primer grado, 

se inicia en e1 segundo la lectura inteledual y explicada, 
que se va acentuando ~ada vez mas,-pudiendo iniciarse en 
el tercer grado ciertas formas y practicas de estudio. 

El empleo del libro a su tiempo, como medio de preparar 
lecciones, amplia inmensamente el horizonte de la ensenan
za oral y multiplica su utilidad, puesto que fija y precisa 
sus conceptos, aclara las ideas, porIa repeticion, desarrolla 
la inteligencia con mas vigor, fija los conocimientos, y, so
bre to do, ensefia al nino a apIicar y utilizarel caudal adqui
rido. 

En m uchas escuelas los maestros (con raras excepciones) 
han abusado y abusan de la ensenanza v,erbal, hablando 
eUos demasiado, aun en los grados superiores. No es raro 
tampoco el verdaI' lecciones en 6.0 grado en forma exclusiva 
de preguntas, sin dar a los ninos oportunida;d para que ex
pres en con cierta libertad y amplitud sus ideas,-ni se les 
suministra materiales y orientaciones para el estudio. 

Otra de las deficiencias anotadas es la que se refiere al 
mal empleo y al uso indebido de las definiciones en los gra
dos i'nfRntiles. En estos d,ebe primal' la ilustrooion y la ex
plicacion, que es 10 concr,eto, y no la definicion que es de 
suyo una abstraccion. Las palabras y las locuciones nue
vas, pOl' ejemplo, en este primer periodo de la ensenanza no 
deberan ser explicadas ,con definiciones: muchas veces, una 
comparacion adecuada, un grabado, un sinonimo, una ima
gen mental viva, e1 empleo del vocablo en una oracion,-ex
plican con mayor eficacia que la mas precisa y ,co<IDpleta de
finicion. 

~--------~---------~-~ 
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Alestudiar una leccion de lectura 0 de lenguaje, se ha de 
tener muy especialmente en ·cuenta .el alcance de 10 que aca
bamos de eJrpresar. 

En los nuevos program as de lenguaje se establece que: «des
de el c~UJ,rto grado en adelante tOMS las explicaciones sobre pa
labms nuevas se haran pOl' medio de definiciones, a cuyo efecto 
e-n el aula (de 4.°, 5.° y 6.° grad-os) habra un diccionario». 

Esta medida responde a evirtar una practica viciosa que se 
sigue en algunas escuelas,-en las que, desde tm'cer grado ade
lante, tienen los nines su diccionario manual,-y como en este 
grado infantil no se debe toda'Via explicar los asuntos pOl' me
dio de definiciones,-procede consignar los medios conducentes 
al iogro de que las palabras, las frases, los asuntos nuevos, sean 
explicados ·con la claridad y naturalidad necesarias. 

Si a los ninos de los grrudos infantiles se l·es exige que definan. 
pOl' ejemplo, 10 que >es «·un animal», «un vegetal», «un mineral», 
«una silla», >etc., contestaran en forma parccida a la siguiente: 
«el perro», «el naranje», «el hierro», «dende se sienta el maes
tro», etc.,-porque su tendencia (de acuerdo con su prepara
cion y poderes mentales)-es explicar e ilustrar las cosas y no 
definir las. 

El significado de la palabra ctmdi6 en la siguiente sentencia : 
«O~~ndi6 la noti·cia ligeramente», sera explicado en los grados 
infantil-es, eon ·el empleo de un sinonimo, diciendo, porr ejem
plo: «P1'opag6se (desparrarn6se 6 C01Ti6) la noticia ligeramen
te». No 5e d-~be ir mas alIa en estos grades. 

Y como en muchas escuela' no esta bien comprendido 10 r e
lativo a este asunto, es menester definir claramente las diferen
cias y ·el limite de los tres lllli·cos modos 0 sistemas que hay de 
aprrmder y de comunicar 10s conocimientos: sistema oral, 
sistem,a textual y sistema eclectico. 

El sistema de ensenanza oral y la objetivaeion, debe predo
minar en los tres primerD's gra:dos. El ma'estro dar a .en elIos 
mayor importancia a los hechos particulares y concretes. E,; 
el periodo de las l·ecciones objetivas, porque estas son las que 
mas se conforman con la natura1eza psiquica d.el nino, con su 
curi,osidad insaciable de verlo y tocarlo todo, y pOI' su admi
rable ·aptitud para la percepcion visual. 

Es, en realidad,el periodo de la conversacion familiar entre 
maestros y alumnos,-unico prooedimiento acertado a usarse 
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con los pequefios, y el linico que puede interesar1es, y procede
d. cuel'd3Jmente el maestro que tenga siempre presente este sa
bia precepto pedagogico: «Otlanto rnenores sean los ninos, mas 
debe ocuparseles con 'la inst1't~ccion Q1·al». 

Dar la leoci&n en .,stos grados ·en forma de dirourso, <lomo 
hacen algunos maestros que atul'den a los niiiitos eon su char
la, es un error deplorable-coono 10 seria igualmente el r·ecurrir 
al sistema textual 0 memorizador. Enseiiar. al niiio a observar, 
experimental', pensar y expresar ell'esuHado de sus observacio
nes, es -el gran procedimiento en ,el perio-do infantit Esto solo 
puede 00nseguirse por la ensenanza obj,etiva, por la percepcion 
visual y pOI' un habil y sugel'ente rnterrogatorio, por una ani
mada e interesante conversacion entre moostros y discipulos. 

Las reglas, los razonamientos, las abstraceiones, las demos
traciones, las di~quisiciones te-oricas, no son p.ara los ninos me
nores. El metodo intuitivo es ,el unico que debe prevalecer ell 
el periodo infantil. 

Pero, a merdida que el nino creoo y 3!delanta en su mal'Cha 
escolar, el sistema oral va haciendo crisis, 1e inter·esa menos, 
porque se si·ente capaz de ma,yores esfuerzos: ha Uegado el mo
mento de introducir el libro, ensenandole a ' manejarlo <lon rn
teligencia, que es d mayor beneficio que puede prestar la es
cuela a los educandos, pOl' euanto l,es da el poder de formarsa
POI' si pl'OIpios en su vid'a pos escolar. 

Es claro que seria un error gr8Ne el recur-ir exclusiva
mente a la ensenanza libres·ca: se impone una juiciosa eOJ1l
binaci6n del sistema oral con el sistema textua,l, 0 sea el 
sistema eletico. 

A medida ,que el nino adelanta en sus estudios, a partil~ 

c1e tercer grado, y con mayor razon c1esde cuarto, ha de 
clase pref.erencia al buen uso del libro, combinado con la 
oportuna enseiianza oral, y presentando verdaderos incenti
YOS para el estudio. 

Todo 'sistema es bueno, si el maestro maneja con tacto y 
arte las formas interrogativas, y si al mismo tiempo es habil 
en la recepcion de las respuestas de los niiios. Racer que e1 
nino no conteste con meros monosilabos, que piense antes 
de responder, y que exprese sus propias ideas en oraciones 
completas, son requisitos que debe tener muy en cuenta e1 
buen maestro. 
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El lib1'O de texto-En la casi totalida.d de las escuelas hay 
una verdadera anarquia en la adopcion y empleo del libro 
de texto; pOl' ello ,es de suma conv'eniencia dilucidar el pun
to con criterio realmente escolar. 

Los progr·esos escolares eficientes exigen el mayor concier
to entre las diferentes partes de la obra eucomcndada a las 
escuelas primarias. 

La enseiianza exclusivamente oral no solo gasta las ener
gias del maestro, sino que obstaculiza las iniciativas de los 
alumnos. Enseiiar y enseiiar, siempre en forma oral, es ha
cer de la tarea una ocupadon pesada y fastidiosa. Por esta 
razon, a medida que se asciende en los gra.dos, la enseiianza 
pnramente oral va haciendo crisis. De aqu1 nace la necesi
dad del libra de texto, el cual, mall'ejado con inteligencia y 
discrecion, es de inmensa eficacia. 

El secreto del buen uso del libro como texto escolar e.sta 
en la manera de emplearlo. Si se usa como sustituto del 
maestro, para tomar mecanicamente las lecciones, el libro 
de texto ocasiona males incalculables. Pero, si se usa como 
un medio para fomentar el esfuerzo personal d'e los niiios, 
si estitnulamos a los educandos a su propia iniciatLva, a fin 
de que puedan estudiar por S1 mismos, y aJplicando al estu
dio su sentido critico, entonces €I libro de texto adquiere 
una importancia extraordinaria, y se convierte en el mas 
poderoso auxiliar para la realizacion de la obra encomenda
da a la es,cnela primaria. 

Los debe1'es 6 eje1'cicios escritos-Tambien esta en muchas 
escuelas muy descuidada esta parte interesantisima del tra
bajo que deben realizar los ninos en sus casas. Es parte im
portante de disciplina escolar y de la formacion de habitos 
de estudio y trabajo personal por parte del nino. Es, por 
su simple .enunciado, asunto de gran trascendencia y requie
r e cstar awndido con mayor consideraci6n y dirigido con 
mas acierto por parte de directores y maestros. 

1Jos deberes 0 ejercicios escritos son auxiliares muy va
liosos de los progresos inte'lectuales. Las dificultades en 
()ste asunto radican en lao manera de dirigir tales trabajos y 
en la forma de contralorearlos. 

Abreviando, dil'emos que 10 substancial acerca de los de
beres escolares esta en 10 siguiente: en todo deber habra 
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siempre una cuesti6n a resolver 6 una dificultad cuya sol'll
ci6n ha de encontral'la el alumno, poniendo a prueba su es· 
fuerzo personal. Son el mejor medio pl'3Jctico para fomen. 
tar las energias individuales. 

Las principal(\s condiciones que tienen que reunir los lla· 
mados deberes escolares, son en sintesis, las siguientes: no 
deben ser ni demasiado flkiles ni demasiado dificiles; ni 
tampoco muy largos ni muy cortos. En 'Elsto es donde se 
pone a prueba la discreci6n y habilidad del maestro. 

A medida que los alumnos vayan ascendiendo en los gra· 
dos, los deberes iranaumentando tambien en amplitud y din· 
cultad, y exigiendo siempre, de parte de los maestros, v'Elrda· 
dera dedicaci6n y trabajo perseverante. 

Muchos son los adversarios de los deberes escritos que los 
alumnos deben preparar en sus casas (6 fingen serlo, para abo
rrarse el trabajo de su revisllici6n escrupulosa) porq'lle hacen 
radical' 'Ell mal en los deberes mismos,-cuando el mal no esta 
alli, sino en la manera de manejarlos: esta en la d-emasiada 
extensi6n de estos deberes y -en la exageraci6n que suelen as'll· 
mil' cuando se recarga a los niiios de deberes escritos. En 'ElS' 
to, como en todo, recordaremos que una cosa es el uso y otra 
el abuso, y que obligar que los ninos hagan ciertos deber-es en 
sus casas, para luego no corregirlos el maestro y alentarlos 
('on saludables estimulos y buenas notas, es sin duda contra· 
pronucente. 

DECRETO REL.>\TIVO AI, PL.iC>I DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS PARA LAS 

ESCUELAS DE APLICACl6N A~TEXAS A LAS NORM ALES 

Buenos Aires, Febl'ero 22 de 1911. 

En uso de la atribuci6n conferida pOI' el articulo 2.° del de
creto del Poder Ejecutivo de 21 de Di-ciembre ppdo. 

SE RESUELVE: 

PoneI' en practica en las Escuelas de Aplicaci6n anexas a 
cada establecimiento normal, con las ligeras modificaciones y 
ampliacic1nes introducidas porIa Secretaria General, qu-e sa 
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aprueban, 'el Plan de Estudios y P'rogramas vigentes ,para las 
Escuelas Comunes de la Capital F'ederal. 

COm'Ull1queoo, anotese y ar,chi-vese. 
J. M. RAMOS MEJIA , 

E. A. Bavio 

SISTEMA DE CLASIFICACIONES, CALIFICACIONES Y PROMOCIONES 

DE JJAS ESCUELAS NORMALES DE LA N ACI6N 

Gonsidel'ando : 

Que 'es urgente modificar el actual sistema de clasificaciones 
y promocioll'es, en el sentido de apreciar con ma'yor eficacia 
la prepara'cion, aptitud'es y progresos de cada alumno, -evitan
doLe, a'l mismo hemp-o, en 10 posible, toda sobree:x;citacion 
cerebral y ,corporal; 'con la mira de asegurar, por otra parte, 
el mej'or juicio de los profesores sobre el detaHe y el conjunto 
de la preparacion de los 8ilumnos y, a la vez, apreciar las 
cali-dad,e,s personales ,de los mismos y sus aptitudes para la 
profesion del magisterio; y en uso de las atribuciones conferi
das 811 Consejo N acioll'al de Educacion, en dart. 2: del Su
perior Decl'eto de 21 de Dici'emlbre ppd'o.; y hasta tanto se 
someta al Poder Ejecutivo la reglamentacion definitiva que 
se proy'€'cta actualmente, 

SE RESUELVE: 

Poner en practica en las Escuelas ~ol'males de la depen
dencia del H onorable Coosejo el siguiente Reglamento de clasi
jicac1on es, calificaciones y pro1nociones: 

I 

CLASH'rGACIONES, CAUFICACIONES Y PROMOCTOl\'ES DE AT,UMNOS 

REGULARES 

Articulo 1.0 Las 'exposi'ci{)nes orales y escritas de los alum
nos, tanto del Curso Normal como del Departamento de Apli
cacion, se apreciaran conforme a la siguiente escala d'e clasi
ficaciones: 
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(0) cero que signinca reprobado. 
(1) uno que signi<fica aplaza:do. 
(2) dos que significa regular 
(3) tres que signifi-ca bueno. 
(4) -CU8!tro que significa distingui,do. 
(5) cinco que significa sobresaliente. 
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Art. 2.° El grado de adelanto de los alumnos maestros J'e

_gulares se apreci<ara y clasificara a objeto de 1a promoci6n, te
niendo en cuenta: 

a) La C11asincaci6n diaria de los profesores. 
b) Las pmebas 'escri,tas. 
c) Las decisiones del Oons'ejo de Profesores. 

Art. 3.° IJos profesores deberan clasificar diariamente al 
mayor numero posible de alumnos, an'otando esas clasincacio
nes en Se'cretarIa lall finalizar sus ciases. El soecretario las 
pasara a un l'e.gistro 'tlspecial para promediarlas mensua'lmente 
y comunicarlas a los padres de los alumnos. 

Art. 4.° Del 10 al 15 de Julio y del 25 1811 30 de Noviembre, 
los alumnos seran sometirdos a pruebas escritas que corregira 
y clasificara el prof-esor de la m8!teria, asistido por otro pro
fesor CLe m8!terias 'afines, entregando diclhas pruebas y la cla
sificaci6n consiguiente, dentro de un term~no prudenci8!l fijado 
pOT la direcci6n del establecimiento. 

Art. 5.° 00lJ1l0 estas pruebas escTitas tienen por objeto 
pi'incipal apl'eciar la sintetiza:ci6n y sistematizaci6n de los co
nocim~entos adquiridos, los senores profesores 'entl'egal'an a 
la direcci6n, antes del 1." de Julio y del 15 d'e Noviembre, el 
programa de 10 ensenado, reducido a sus t6pi'Cos fundam'tln
tales, CLe loos que 'el director elegira cuatro qu~ en sobre cerrado 
se entr.egaran al proiesolr wI comenzar la prueba y que se dis
tribuiran de modo que no corresponda el mrsmJO ados alumnos 
contiguos. 

Art. 6.° Los alumnos dispondran de una hora y medi'a para 
las pruebas escritas de ,ca:da materia, no pudiendo darse 'rWas 
de dos a:l dia y con un intervalo entre una y otra no' menor de 
treinta minutos. 

Art. 7.° Dentro de los cinco primeros dias de los meses de 
lIiayo, Julio , Septiembre y Noviembre, el Cuerpo de Profesores 
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de ca>da curso se reunira bajo la presidencia del director, a 
objdo d'e juzgar las condicion'es de aplicacion, moralidad, vo
cacion y demas aptitudes para ,el magisterio reveladas por 
cada alU'ffilllo. 

Art. 8: El concepto que merezca cada a;lurnno se tra:ducira 
pOl' una sola calificacion, que seta la de bt~eno, de,ficiente 0 
malo, la que se dara a conoc·er al padre, tutor 0 encargado 
del a;lumno. 

Art. 9. 0 El aLumno que sea calirficado en dos reuniones, sean 
o no consecutiv3!s, con la no,ta de 1nalo, debera abandonar d efi
nitiv'3!IDIent'e la escuela; el que 10 s·ea en cuatro c'on la de 
deficiente, se Ie considerara en las condi,ciones del art. 15. 

Art. 10. De cad a reunion se labrara por Secretaria un acta, 
€n que s·e hara constar los puntos tratados y las decisiones del 
Consejo de Pl'ofesores. 

Art. 11. El computo de las dasificaciones definitivas de cad:. 
alumno, se obtendra del modo siguiente : 

a) La suma de los promedios mensuales >de cada materia, di
viilida por el numero de meses M.biles, da el primer promedio 
parcial. 

b) La surna de clasificaciones obtenidas en las pr,uebas escri
tas, dividida por dos, da el segundo promedio parcial. 

c) La s'uma de los promedios· parcialcs dividida pOI' dos, da 
el Pl'omeruo definitivo. 

Art. 12. En los promedios parcia1es, las fracciones se comprr
taran en favor de los alumnos; en el .promedio definitivo, se to
mara como unidad inmediata superior la mayor de cincllenta 
oentesimos; en los promedios menores de >dos, no se ·computarlln. 

Art. 13. Los alum'llos que resulten reprobados en una materia 
o aplazadoo ,en dos, siempre que no se trate d,e la practica de la 
ensefianza, pooran completar su curso 'en el dia que indique la 
direocion, dentro de la seg·unda quincena de Febrero, rindiendo 
una prueba escrita en la fOl~ma estahlecida y una oral ante 
una comision de tres profesores. La prueha escrita sera eli
minatoria. 

Art. 14. En ninglin caso p{)>dra un alumno ser promovido si 
no tiene ffil curso completo, ni podra solicitar&e la promo'cion 
debiendo materias. 

Art. 15. La reprobacion en mas de una' materia '0 ,aplazamien
to en mas de dos, obliga a la repeticion del curso 'oolJIlpleto. 
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Art. 16. El alumno que no se presentara a una prue1>a escri
ta, siempre que no justifique su a,usencia a satisfaccion del di
rector, sera clasificado con cero. 

Art. 17. En dibujo, trabajo marnual, labores y econolJ11ia do
mestica, mli,sica y canto, ejercicios fisicos y observa:cion y prac
tica de la ensefianza, no se tomaran pruebas escritas, y la c1a
sificaci6n definitiva sera el promedio de las clasificaciones dia
rias en la forma estab1ecida. 

Art. 18. El alumno que hubiese resultado aplazado en una 
escuela, TIO podra completar su curso en otra. 

Art. 19. No podra repetirse mas de una v,ez e1 mismo curso. 
Art. 20. El sexto grado del departamento de aplicacion, se 

sometera para la promo cion a este mismo sist.ema. En los de
mas gra,dos la ,promocion se hara 1eniendo en cuenta la clasifi
cacion diaria linicamente. 

II 

CLASIFTCACI01-.TES, C.AI.nnCACIONES Y PROMOCIONES DE ALUMNOS 

I~CORPORADOS 

Art. 21. La promo'cion de los a1umnos incorporados se hara 
pOl' una prueba escril1;a y una oral, rendidas dentro de los pri
meros quince dias del mes de Di'ciembre y con arreg10 a los 
programas vi gentes en el -curs~ respectivo de la Escuela 
Normal. 

Art. 22. Ambas pruebas se rendiran en ellocal de la Escuela 
Normal, ante una comision compuesta de tres profesores, dos 
designados porIa direccion de 3!quella y el tercero por 1a 
escuela incorpora,da. 

Art. 23. La prueba escrita durara una hora y media to
mandose en la forma establecida POI' el art. 5.° y clasificandose 
con 1a nota de sUficiente 0 insuficiente. 

Art. 24. Rendiran pruebas orMes solo aquellos alumnos que 
hayan obten~do la nota de suncienbe <8TI las escritas. 

Art. 25. Las pruebas ora1<8s se efectuaran pOl' medio de 
preguntas sO'bre topicos cualesquiera del progmma de 1a 
materia examinada, dentro del tie.mpo maximum de treinta 
minutos para cada alumno. 

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



272 Secci6n administmtiva 

Art. 26. La clasificacion defini·tiva sem la del examen oral 
{lonfol'me a la escala establecida. 8i al hacerse -el computo, 
un alumno fuese aplazado 0 reprobado por dos de los ex'ami
nadores, quedara aplazado 0 reprobado, sea cual fuere la cla
-sificacion del tercero. 

Art. 27. Estas pruebas escritas y orales deberan comprender 
la totalidad de las materias del curso, a excepcion de Dibujo, 
"Trabajo Manual, Labor1es y Economia Domestica, Musica y 

Canto y Ejercicios Fisicos que seran pl'acticas, debiendo ren
.dirse cada una separadamente. 

Art. 28. La promocion en Practica de la Ensefianza se haTa 
por las clasificaciones mensuales, a cuyo efecto los alumnos 
.debel"an practi-car .en la EscueJa Normal respectiva bajo la 
vigilancia del profesor del grado que los clasificara por 10 
mEmos dos veces a la semana. 

Art. 29. Los alumnos que tuvieran una insuficien:! ia en 
las pruebas escritas 0 en la prueba oral, 0 fuesen reprobados 
en una mjaheria 0 aplazados .en dos, podran completar su 
curso en ·el dia que indique la direccion de la Escuela Norma'I. 
.dentro de la segunda quincena de Febre.ro, debiendo estas 
pruebas sujetarse a 10 prescripto en los articulos ·anteriores 

Art. 30. A efecto de las pruebas 'complementarias, una insu
ficiencia equivale a una reprobacion. 

Art. 31. Los direct ores de escuelas incorporadas solicitaran 
de la direccion de la escuela normal r.espectiva, 15 elias ante' 
de las fee-has fijadas para las pruebas, el permiso necesario, 
acompafiando la nomina de los alumnos, lo·s certificados de 
-estudios de los mismos correspondientes al ano anterior y 081 
nombre de los profesores -que en su representacion integra
ran las mesas. 

Art. 32. El director de la escuela nOTmal resolv,era acerca 
-de esta solicitud, hara -el horari,o para la recepcion de las prue
bas y nombrara los profesores que intJegraran las mesas, eomu
nicando esto a la secretaria general y a la direccion de la es
cuela incorporada. 

Art. 33. Las listas de alumnos que pl'esenten las escuelas in· 
-corporadas no podran ser alteradas bajo ninglin pretexto, 
-con enmiendas, s'upresiones 0 aumentos, una v,ez que esten 
.en poder de la autoridad escolar correspondiente. 

Art. 34. Los inspectores, directores y vicedirectores de las es-
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.cuelas normales, son miembros natos de las comisiones y, hallan
dose presentes, tendran, si as! desean, la presidencia de estltS, 
pero se abstendran de clasificar. 

Art. 35. Las decisiones de las mesas examinadoras son in
.apelables. 

Art. 36. Las escuelas incorporadas se hac en responsables en 
easo de que un alumno sUbstituyera a ,otro en cualquiera de las 
pruebas, perdiendo inmediatamente y a perpetuidad su incor
poraci6n. El substituido y el wbstituto en est'e caso, no podran 
rendir mas pruebas 6 ingre ar a un establecimiento dep&ndien-
1;e del Consejo Nacional, ni OQlIDO alumnos ni como empleados. 

Art. 37. En ningun caso se tomaran las pruebas sin el pago 
]>l"evio de los derechos corl'espondientes. 

Art. 38. Los profesores de la escuela nOlrmal que integren las 
c()[[lisiones, seran remunerllidos con ,eI 50 ·por ·ciento de los de
rechos, repartiendose ,entre elIas propolrcionalmente esa can
-tidad. -

Art. 39. A los efectos de las pruebas escritas, los directores 
quedan iacmltados para establecer la distribuci6n horaria que 
mas convenga, bi'en entendido que ella se hara dentro de lag 
Jioras esta:blecidas para el funci,onamiento de las ·clases. 

[Buenos Aires, Mano 20 de 1911. 

J. 1\1. RAMOS l\iEJU 
E. A. Bavio 

18 

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



Cuadro demostrativo del movimiento de fondos de 
durante el 

DEBE 

Saldos procedentes de 1909: 
Banco de la Naci6n Argentina . ............. . 
Caja .......... . ........ . ........ . ...... . . . 
Doeumentos de 'l'esoreria ..... . .... . .... . ... . 

Cobieruo Nacional: 
Subsidio al Consejo ................. . ..... . . 
Para Escuelas de Territorios y Colonias . . .. . . . 

» »ley num. 4874 ................ . 
Subvenei611 Nacional a las Provincias ........ . 
Pa.ra Gimnasios Escola.re ............. . .... . 

» constrncci6il edificio en Ataliva Roea .. . . 
15 010 de Patentes y 40 010 de Contribucion 

6.331.798.10 
2.818.12 

296 .ll6. 63 

1.680.000.-
1.605.8 0.-
3.044.39,1.-
2.700.000.-

60.000.-
]0.00 .-

Directa ... . ............... . ............. 5.789.661.19 

A cuenta de la venta de tierras. . . . . . . . . . . . . .. -m. 000. -- -
Renta y amortizaci6n de titulos . .. .... . .... . . 
Asociaci6n Pro Maestros de Escuela . ... . ..... . 
Entradas varias y transferencias del Banco de 

la Naci6n en euenta corriente . . ....... . .. . . 
Venta de pa.pel sellado, ley nlllll. 4855 ....... . 
Depositos j udiciales ..... . . . ...... .. ........ . 

Reingreso en Caja de los siguientes sobrantcs 
liquidados en planillas y exped ientes: 

Correspondientes al Consej o ......... . ...... . 
» a Escuelas de la Capital .... . 
» » 'rerritorios . ..... 
» » ley num. 4874 .... 
» de Insp. N acionales ......... 

I 

13.573.22 
55.715.64' 
35.] 07.21 

6 . 204.59 
200.-

6.630.732.85 

15.029.935.]9 
340.928 .50 
1]2.000.-

4]3.475.2 
1.609.379.90 

188.126.65 

ITO. 00 . 66 

24.515.3,9.03 

Nota.-Dnrllnte cJ transcurso del anD se lIa tlepositatlo a la orden 
pesos 807.642.46 min., de acuerdo con la Ley num. 4349, y recibido de la 

Tesoreria, 31 de Diciembre de 1910 .. 

.iI[(lximiliano Sen·ey 
'1'esorero 

Publiquese-



]a Tesoreria del Consejo Nacional de Educaci6n 
ano de 1910 

Escuelas de l.a Capital, por planillas mensuales. 
l> »exp€dientes varios ..... 

l> Territorlos y Colonias, por planillas 

9.110.722.36 
1.908.301.51 

mensuales ............................... 1.875.371.75 
Escuelas de Territorios, por exp€dientes varios. 335.715.52 

1> de l.a ley DUTIl. 4874, por planillas 
1----

mensuales .............................. . 2.436.710.94 
Escuelas de lao ley llllm. 4874, por expedientes 

'1arios ............ . .................... . 564.081.51 

$ueldos a los inspectores nacionales en las 
provillcias por planillas mensnales ..... .. .. . 129.219.]5 

Subvenci6n Na.cional Ii las provincias y gastos 
'1arios de planillas ... . ............... .. .. . 2.0 0.715.38 

Sueldos y gastos del Comejo por planillas 
--------1 

mensuales .............................. . ] .2]2.230.51 

Sueldos y gagtos del Comejo por expedientes 
varies ................... . ... .. ... . ..... . 179.695.-

Creditos diversos abonados por expedientes y 

HABER 

11.0]9.023.87 

2.211 .087.27 

3.000./92 . 45 

2.209.!l3J.53 

1. 39] .925.51 

transferencias de Banco....... . ........... 1.]51.1 0.28 

SaIdos que pa= a. 1911: 
Banco de la Naci6n Argentina....... 3.530.006.46 
Caja.-Efecti\·o .......... . ......... 6.95] .35 
Documentos de Te~orerla .... · . ...... . 14.477.31 3.531.433.12 

24.515.379.03 

de 1& Caja. N"acional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, la cantidad de 
misma por de,oluci6n de descuentos, la cantidad de $ 250 min. 

J. M. RAMOS MEJiA 

Albel·to J1tli(m Martinez 
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Banco de la Nacióq Argentina 1 

CASA CENTRAL 

Rivadavia 363, 367, 371 y 399, Reconquista 15, 17 y 21 

SUCURSALES Y AGENCIAS EN LA CAPITAL 

Ca.lle Almirante Brown 1159 (Boca del Riachuelo) 
Montes de Oca 2752 (Barracas a.l Norte) 
Cabildo 2280 (Belgrano) 
Rive.davia. 7025 (Flores) 
Corrientes 8582 
Entre Ríos 1174 

TASA DE INTERESES 

El Banco 
COBRA 

AL AÑO 

Por adelantos eu cuenta corriente.. . . . . . . . . . ......... . .. . 7 % 
Por descuentos de pagarés 

0

de comercio y letras de pago ínte-
gro, hasta 6 meses de ;plazo ............ . ......... . ... . convencional 

Por descuentos de letras con 25 % de amortización trimestral 7 % 

ABONA 

Por depósitos en cuenta corriente ........................... . sin interés 
Por depósitos á. plazo fijo de 30 días . . ..................... . 1 ½ 
Por depósitos á. plazo fijo de 60 días . . ........ ..... . ........ . '.q > 
Por depósitos á plazo fijo de 90 días ........................ . 3 ½ 
Por depósitos á plazo fijo de 180 días . ......... .... ........ . 4 

Por depósitos en Caja de Ahorros, hasta. 10.000 pesos despÚés 
de 60 días . .. . .. .. . ........ ......... ..... . . .. .... . ... . 4 > 

El Banco de la Nación Argentina vende letras de c11mbio sobre Inglaterra, Alema
nia, Francia, Italia, España, Bélgica, Suiza, Rusia, Estados Unidos, Canadá., Chile. Bo
üvia, República Oriental del Uruguay, etc., etc. 

HORAS DE OFICINA 

De 10 a. m. á. 8 p. m., y los sábados de 10 a.. m. á. 2 p. m. 



LA PREVISORA 
P rim era eompañía argentina de seguros sobre la vida 

UN DEBE~ QUE SE INJ:POf'1E 

La vida de todo hombre casado 

pertenece en realidad á su familia , 
pues el bienestar ó desgracia de 
ésta depende de él 

La protección que todo jefe de fa

milia debe dar á sus seres queridos 

es sin duda a lguna la de una póliza 
de Seguros sobr-:: la vida. 

Conviene siempre asegurarse en 

una Compañía fuerte cuy a solidez 

y responsabilidad esté fuera de to• 
da duda, por eso se recomienda 
"L A PREVISORA" la primera 
Compañía Nacional de Seguros y 
que t iene una reserva de más de 
OCHO MILLONES de pesos para 
garantir sus contratos. 

Los hombres de negocio más saga

~ tienen grandes sumas cie segu

ros, escv 1es proporciona tranquili
dad de espíritu, pues saben que en 
cualquier eventualidad su familia 
queda provista. 

Se aconseja á toda madre ó padre 

que se interesa en el seguro sobre 
la vida, de llenar y remitir (ó men
ciona r) este cupón y á vuelta de 
correo recibirá gratis todos los da
tos y folletos que pueda necesitar. 

El Seguro sobre la vida tiene la 

aprobación del clero y de los mo

ralistas, es una ayuda para el pobre 
y una seguridad para el rico. 

Córtese y remítase (ó menciónese este cupón) 

1
r eñor Agente General de "LA PREVISORA" 
1 274 SAN MARTÍN-Buenoa Aires. 

7] 
1 Ruego á Vd. se si'rva remitirme (sút compromiso alguno por mi 
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parte) y sólo para mi consideración, !os inforvtes necesarios que 
puedan ponerme al corriente del costo de tm seguro por !a suma de 
$ ... .. ... ..... .. .. ... .... .... . ... tomando por base mi edad: naci el 

dia ................ .... mes de ... . año ....... ... ..... . 

Nombre y apellldo ........ . 
1 Domfcfüo . .......... •·· .................. J. \ 

CIUDAD ~ 



coNS"UL TOB-IO 
PARA 

Maestros, Empleados administrativos y Niños 

INSPECCIÓN ME.DICA ESCOLAR 
CHARCAS N.

0 
1678.-de 9 é. 11 a.m. para. los maestros del tur• 

no de la tarde y de 8 é. 5 p. m. para los ma.estros del turno de la. 

mañana.; t~dos los día.e hábiles. 

-♦-

Los doctores H. González del Solar, Julio Vicente Uri· 
buru, Guillermo Rojo, Arturo Enríquez y Emilio Bonde
nari, atenderán t::n sus respectivos consultorios á los en· 
fermos que se envíen de la oficina de la Inspección Médica, 

en la siguiente forma: 

ENFERMEDADES DE LA VISTA: EL Dr. H. G. del Solar 
Lunes, M\ércoles y Viernes 

ENFERMEDADES DE LA PIEL: EL Dr. Julio V. Uriburu 
Lunes, Miércoles y Viernes 

l~NFE1tM1•:nAnEs nE oínos, NARIZ ): G.UtGANTA: EL Or. Guillermo 
Rojo 

Martes, Jueves y Sé.ba.dcs 

ENFERMEDADES DE sE~O~As: EL Dr. A. E.nríquez 
Martes, Jueves y 86.ba.dos 

ENFERMEDADES NERVIOSAS: EL Dr. E. Bondenari 
Ma.rtes, Jueve• y Sé.ba.dos 

SERVICIO DE ODONTOLOGÍA por el Cirujano Dentista 

Sr. Luis S. Catren 
Ma.rtes, Jueves y Sé.ba.dos, de 10 é. 12 a.. m en la. Oficina. de la. 

Inspección Médica. 
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