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NUESTRO CAMINO 

NQ 929 

Aparecido el numero correspondiente al mes de abril, pri
mero de la serie que reanuda este ana la publicacion de aEI 
Monitor de la Educaci6n Comun", destitnado especialmente a los 
maestros de instruccion primaria, la presente entrega coincide 
con el mes del Sesquicentenario de la Revolucion de 1810, 

La oportunidad de meditar es obvia, A los ciento cincuenta 
anos de nuestra revolucion emancipadora, la escuela argentina, 
casualmente, en/renta, por la decision de las autoridades nacio
nales, una verdadera evaluacion en el curso integral de pla
neamiento de la edu,cacwn que actualmente se organiza con los 
auspicios del Ministerio y del Consejo y e1 que adscribe a un me
dio centertar de alumnos seleccionados entre todas las categorias 
de la docencia, vertical y horizontal) es decir, con la participa
cion de maestros y pro/esores, directores e inspectores) de la 
ensenanza primaria) de la secundaria y de la tecnica, 

EI Consejo, logicamente) aporta s1£ experiencia de conjunto) 
interesandose) ante todo) en el planeamiento integral de la edu
cacion primaria) hoy ntuy diversi/icada y extendida) verticaZmen
te, en articulaciones de !a ensenanza que van desde las guarde
t'/,as de parvulos, a los jardines de in/antes y las escuelas co
munes) para atender la obligatoriedad escolar y) horizontalmente, 
en las escuelas para adultos, que dictan cur-sos de materias espe
dales, e idiom as) y que tienen a su cargo tambien la instruccion 
primaria de los conscriptos en los establechnientos anexos a las 
unidades de las fuerzas armadas, 

La patria, el estado, el gobierno, las instituciones) las auto
Tidades) los docentes, todos podemos preg1£ntarnos ahora, ciento 
cincuenta anos despues: 



a) La escuela primaria argentina, Jfue necesaria y libre? 

b) J Se mantuvo siempre entre la necesidad de sus fines y 
1a libertad ~e sus prirncipios? 

c) JEsM ahora mas libre de necesidades 0 necesita mas 
libertad? 

d) Si postulamos la libertad] despues de sostenerla durante 
.ciento cincuenta anos] Jque argentino necesitamos de la 
escuela primaria? 

Si. J Que argentino necesitamos de la escuela primaria? Por
que] no se debe cuestionar un metodo de ensenanza sin elegir 
un programa antes de relacionar 1a aplicaciOn del metodo y la' 
secuencia del programa con e1 fin educaNvo a que se aspira. Es 
mejor entonces empezar paradojalmente por el fin. Es esencial. 

Los fines de la educacion estan dados en la herencia cul
tural digna de conserva.rse] en las obligaciones sociales (leI hom
bre futuro, en las necesidades perentor~as del nino y en las 
valoraciones contemporaneas de la ciencia pedagogica. De acuerdo. 

Extremando e1 primer fin] arribamos al enciclopedismo] mas 
memorista que juicvoso) superficial y disipado. Atencion. 

El segundo fin, de alcanzarse en clUalqwiera de sus direc
ciones] preformaria en la escuela primaria una clase soc~al de
terminada por la politica, la economia] la Mstoria 0 la revoIu
cion ideal de un ministerio] 0 de un consejo] proporcionandonos 

'. 
obreros] mercaderes] oficinistas 0 milicianos por tandas periodi-
cas. i.Hay algo de esto? 

De seguirse Xa tercera tendencia] que centra la escuela en 
el nino, con todas las ventajas para su mejor desarrollo] ten
driamos e1 cuadro de 1a, escuela actual] que lucha por desasirse 
de la tirantez de los dos fines anteriores, unilaterales, pero que 
no se salvara sino estudiando, conociendo y experimentando e1 
fin] es decir, un p'rincipio, por nna parte y un resultado por la 
otra. 

Si los ' au,atro fines, as·i, parecen los cuatro puntos cardina,· 
1es de la orientacion pedagogica, es p~ecilsamente porque la edu
caci.on no puede exeluir1os. La bruju1a, sin embargo, esM en 1a 
aguja. No hay cuatro direcciones posvbles, cuatro metodos] sino 
cuatTo cCllminos {(andadosJJ

, cuatro metodos reales de hacer, res
pectiva1nente, con e1 primero, un erudito de vanidades] con el 

• segundo un 'ciuJiadano de la incivilidad oolectiva, con e1 tercero 
un alumno a la medida de los programas -cuando] precisamen-
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uno en la aspi.raci6n de un ciudadano erudito a la medida -frase 
vacia-) con la compenetracion de los tres metodos -otra fra
se vacia) pero mas larga ... -) resta solo la esperanza de una 
evolucion ascendente del ser nino en e1 hogar) de educarse adap
tandose ala. sociedad de los padres y los conciudadanos y) ({en 
fin))) de ({asimilarse el patrimonio cultural de la sociedad})) con el 
cuarto) que es el ideal pedagogico de las escueZas nuevas) estan
cadas hoy en sendas especialidades metodo1ogicas. 

El ultimo fin dado nos evidencia que la escueZa prima ria 
debe proponerse un espiritu de «observacion reflexivat}) de {(ma
durez precoz)} y de {(inkiativa capaz') de adaptarse a toda nece
sidad, en cada lugar y en cualquier tiempo) pero salvando la 
libertad. 

Es cla;ro que el fin) este fin) es amplio) pero no es vago. 
No es de sentido comun) sino de mejor sentido. No solarnente se 
Zimita a distinguir dolores y alegrias)' errores y verdades) males 
y bienes) sino que, ademas y sobre todo) di.stinguir.a 10 super
fluo de 10 valedero. 

La escue1a ingeniosa es e1 ideal, con BU metodo de inventar 
metodos. Pero, entonces, & que argentino 'necesitamos de 1a escue
la primaria,? 

Nuestro camino es el de un ser consciente, apto para per-· 
cibir las imagenes del contorno extenso) atento para concebir 
ideas inteUgentes y seguro de poder ejecutarlas en la accwn, 
para dominar) asi) la situacion que se presente~ cuando y don
de acontezca. 

En otras palabras) un argentino que solamente necesite 
libertad. 

Entonces) e1 ser argentino sera libre) como San Martin, co
mo Sarmiento. 
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PR6SPERO G. ALEMANDRI 

25 de junio de 1880 - 27 de mayo de 1957 

Al cumplirse tres anos del fallecimiento del Padre del Esta
tuto del Docente publicamos, en su memoria, una de las oraciones 
leidas en la necropolis de la Chacarita el 29 de mayo de 1957: 

Alemandri, quisiera preguntarte, 
ahora que estas muerto, si elegiste 
para morir tu noche, pO'rque dudo 
de que ignoraras la que mereciste. 

Todos vemos la imagen del maestro 
como tu la escribiste y nos la diste: 
lleno de absurda fe, con horizontes 
cad a dia mas solos. Pareciste 
que . no fueras el hombre de la hora, 
trabajador, sensible. Tu no viste 
de repente el poder, 10 cincelaste; 
todos fuimos la o,bra que esculpiste. 

Se alza serena, libre ya de halagos, 
pero mas firme, como la quisiste: 
denodada, pujante, justiciera, 
y, en 10 posible, la mejor que existe. 

Te dejamos algunos, que sufrimos; 
todos lloramos hoy que te moriste ; 
pero tam bien sabemos, Alemandri, 
que sel' maestro es de morirse triste .. . 

.. 

Mi palabra es la voz 
del carino profundo 
que todos los maestros 
de los valles del Sud, 
de las selvas del Norte, 
de la Puna y del Hielo 
te traemos, en nombre 

de millones de alumnos 
que valen mas que el oro 
de las montanas nuestras 
y que todo el petroleo 

/ 

que se quema en el mundo 
para encender his lamparas 
del odio entre los pueblos. 
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(treinta y cinco sinceros), 
nos pusiste a caballo 
camino de un desierto. 

Entonces solo habia 
ninos analfabetos, 
faltaban los rodados 
y la Patria era un sueno 
como ahora, contado 
por humildes maestros. 

aquellos derroteros 
a las nuevas provincias, 
mas no se convirtieron 
las promesas vetustas 
en los odres mas tiernos. 

Nome querais oir 
sobre el sepulcro auster~ 
la palabra encrespada 
frente al ilustre muerto. 

Restituya, callando, 
la congoja hecha verbo, 
su sitio,en homenaje 
de Alemandri, maestro. 

Polvo no es ni ha de ser humo ahora 
todo el trabajo de su vida ausente. 
Conciencia 0 gratitud, el alma siente 
que nuestra duracion algo atesora. 

Imagen del espiritu, colora 
de ritmo su recuerdo, tan presente 
que la emocion expande y confidente 
la miel de su virtud, entonces, Hora. 

Era maestro; pero no de un dia. 
Representaba con valor 10 nuestro. 
Vamos a venerar su patriotismo. 

Ser maestro y ser noble fUe osadia 
que pago con nobleza de maestro 
de todos los demas y de si mismo. 

EL MONITOR DE LA EDUCACI6N CmHJN 
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uLTIMO MOMENTO 

En nuestro numero 'anterior, de ~bril, publicamos un sumario 
esquematico, a manera de plan. 

Los fine:s, en el espiritu, estan al principio. Primum verbum) 
deinde philosophare, finis fa cere , , , 

Dicho asi, blasfemamos. Porque, en el espiritu, no hay prin
cipia ni fin. Es ell la materia, donde el espiritu se encuentra 
-humanamente hablando- que nosotros hallamos el principio 
en 10 pasado y el fin en 10 porvenir. 

Es muy dificil, Maestro, 10 sabemos. Saber es muy dificil. 
Saber, es, nada menos, que conocer el fin al principio. Algo propio 
de Dios, aspiracion de los hombres. 

Par eso sabemossiempre 10 mismo. Que no sabemos el fin. 
Y, sin embargo, a :Ultimo momento se produce el milagro. 

Si no se produce un milagro a ultimo momento no es milagro. 

El hombre es un ser espiritual que, como Dios, puede pro
ducir milagros, con una sola condici6n, que se 10 proponga a 
ultimo momento. 

Pero el materialismo del hom.bre est a ahi, en to do momento, 
dispuesto a oponerse, porque en la materia no se hace otra cosa 
que resistencia, resistencia util para que llegue el momento del 
milagro, que siempre llega a ultimo momento ... 

i Cuimtos milagros hacemos continuamente que ignoramos 
hasta ultimo momento! 

Que la muer~e no te encuentre, hermano, sin haber hecho 
un gran milagro. 

POl' ejemplo ;, no es un' gran milagro 10 que acabas de des
cubrit', casi sin hacer nada: de que todavia vives? 

Nuestro numero anterior estaba muerto, para muchos, cuando 
nacio. Pero una sola voz hizo el milagro. Partio, como el Verbo, 
del Espiritu. Y esa voz hablara. Todos la escuchamos. La es
tamos escuchando. Es la voz de ultimo momento. Es la voz del 
milagro. 

Creemos en los milagros porque creemos en el espiritu. 
EI espiritu trabaja. El trabajo es el espiritu cuando hace mi-



---r!UTrn!s. .. uanQ e e aterla, materia 
sin educaci6n para el milagro, que consiste en hacer las cosas a 
ultimo momento. 

EMILIO CACCIA 

BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS 
Cotecci6n original de la (cGAZETA DE BUENOS AYRES" 

Es un dato pibllografico conocido que ninguna de las colecciones de 
la "GAZETA DE BUENOS AYRES" -ya sean oficiales 0 privadas- que 
han llegado hasta nosotros~ encuentra total mente completa. Tanto es 
asi, que, en 1910, cuando la.Junta de Historia y Numismatica Americana, _ 
en celebracion del Centenario, resolvio realizar una impresion facsimilar 
dei primer periodico patrio, fue menester valerse de varias _ colecciones para . 
poder integrar los quinientos cuarenta y un numeros, que segUn ;zJinny, 
vieron la luz entre el 7 de jtinio de 1810 y el 12 de septiemhre de 1821. 

La Comision utilizo las cuatro coleeciones de la BiDlioteca Nacional, 
la del Musco Mitre y las que facilitaron los particulares, Ramon J. Car
eanu, Jose juan Bi:edma, Alejandro Rosa, Enrique Pena, Augusto S. Mallie, 
Jose l\{areo del Pont y Jose Antonio Pillado. Con estos elementos tra
bajaron los senores Antonio D~l1epiane, Jo.se Marco df;)l Pont y Jose An
tonio Pillado -integrantes de la Comision- y publicaron, de 1910 -B, 1915 
los seis tomos que integran la edicion facsimilar, que por-- ser el resultado 
de 1a compulsa de doce colecciones constituye la reunion de todos los 

- niimeros -ordinarios y extraordinarios- conocidos hasta entances. 
Por supuesto que no puede descartarse la posterior ·aparicion de algu.n 

"Suplemento" 0 de algun nu.n'lero "Extraordinario". 
En 1925 se ofrecio en venta a 1a BIBLIOT-ECA NACIONAL DE MAES

TROS una coleccion del famoso periodico. Examinada por Leopoldo Lugo
nes con erudita minuciosidad y cotejada con la edicion de la "Junta" resulto 
ser un valiosisimo ejemplar, ya que segUn sus propias palabras: "solo Ie 
"falta el prospecto en que se anuncia la creacion del periodico y que esta 
"reproducido en el NQ 1 del mismo; una "extraordifiaria" del 14 de octubre 
"de 1811, y otra de 1815, sin fecha". De donde se deducla que de las in
completa,s colecciones eXistentes, la que se ofrecia en venta venia a. result!!;r 
acaso la mas completa. 

Accediendo a la apremiante solicitacion de Lugones, el Consejo Na
~ional de Educacion adquirio el ejemplar en la surna de $ 2.500.-, precio 
que el sollcitante estimaba como "aeeptable, aunque no mOdico, dado 
el excepeional valor historico de semejante coleccio!1". Del precio de venta 
estipulado, debia deducirse el valor de la encuadernacion ya que el ejemplar 
se encontraba "a la rUstiea"; la Biblioteea dispuso encuadernarlo en perga
mine y. el total de los niimeros formaron 12 voliimenes .. . 

- Finalizo asi una de las brillantes adquisiciones bibliograficas que rea
lizara, entre otras muchas, el ilustre ex director que honrara a la Institucion 
con el prestigio de su nombre. 
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REVOLUCI6N DE MAYO 

Escenario: 

Constituyose el continente americano en el ano 1810 en lID 

gigantesco escenario de movimientos revolucionarios -si bien 
cada movimiento tuvo como escenario el suelo de origen- que, 
como unificados por un comando fulico e invisible, estallaron en 
distintos lug ares del mismo casi simultaneamente y contra un 
mismo poder: el que ejercia Espana en sus colonias americanas. 

La situacion de la metropoli, invadida por el ejercito napo
leonico, mostraba la ocasion propicia a los pueblos de America 
para romper los vinculos que los unian al poder central, ya qu~ 
este de hecho no existia, pues ocupaba el trono del rey Fer
nando VII, preso en Bayona (Francia), un hermano de Napoleon, 
Jose Bonaparte. 

Mantenido en estado latente, el descontento popular tenia 
su justo asidero en causas internas de orden politico, social y 
economico que hacian imposible la prosecucion del est ado de 
cosas imperante hasta entonces y que, como adelantandose a los 
acontecimientos, nos 10 demuestran los malogrados levantamientos 
de las dos ciudades de Bolivia (Alto Peru): Chuquisaca (25 de 
mayo de 1809) y La Paz (16 de julio de 1809), que crearon 
sucesivamente un estado de alerta y de zozobra por la forma 
cruel y sanguinaria con que el mariscal Vicente Nieto, en Chu
quisaca, y el general Manuel Jose Goyeneche, en La Paz, sofo
caron el patriotico empeno de constituir gobiernos independientes. 
Y el movimiento que encendi6 en Quito, el 10 de agosto de 
1809, la llama de la independencia ecuatoriana, manteniendola 
encendida hasta fines de 1812, esto es, por el escaso lapso de 
tres anos, despues del cual continuo siendo colonia hispana. 

En el orden politico, la sociedad colonial, despertada de su 
sopor por la juventud que, enemiga del regimen absolutista, queria 
ver cristalizado su anhelo de gobierno propio y popular, iba mol
deando su espiritu a esa idea nueva, que significaba patrianueva 
y progreso. 

En el orden social, la intolerable e irritante situacion de 
desconsideracion creada para con el elemento criollo en contra
posicion con las prerrogativas de que gozaban los nacidos en 



tornaba insostenible la situacion porque exacer a a e an ago
nismo entre americanos y peninsulares. 

Si el espiritu revolucionario encontraba sosten y apoyo para 
su fortalecimiento y propagacion en las causas de orden politico 
y social, este se incrementaba aun mas al considerar el orden 
economico, traducido por el agudo monopolio comercial que impe
raba en las colonias hispanoamericanas: solo los negociantes de 
nacionalidad espanola y los buques de bandera espanola podian 
comerciar los productos de las colonias a cambio de los articulos 
por elI os importados. 

Mas, si bien se produjeron en el continente americano · du
rante el ano 1810 los movimientos revolucionarios casi a un mismo 
tiempo y como obedeciendo a una consigna secreta, solo uno, el 
producido en Buenos Aires el 25 de mayo de 1910 consiguia cons
tituir un gobierno popular, aunque a nombre del rey FerJJ.ando 
VII, hasta la difinitiva emancipacion, signada el 9 de julio de 
1816 por los miembros del Soberano Oongreso reunido en la 
ciudad de San Miguel de Tucuman. 

La independencia chil~na proclamada en Santiago el 18 de 
setiembre de 1810, via su termino en Rancagua, el lQ de octubre 
de 1814, a manos del coronel espanol Mariano Osorio. 

Colombia, que via estallar la revolucion emancipadora en 
Bogota el 20 de julio de 1810, comprendio que debia aplazar sus 
aspiraciones de vida independiente al caer, en 1810, en poder del 
general Pablo Morillo su principal baluarte, Cartagena. 

Mexico, que via iniciar la rebelion de sus hijos con el "Grito 
de Dolores", el 16 de setiembre de 1810, presencio consternada 
el fusilamiento del lider del movimiento, el sacerdote Miguel Hi.
dalgo, y debio esperar hasta el 20 de setiembre de 1821 para 
concretar su rom pimiento con el regimen realista. 

En el Virreinato del Rio de la Plata, Buenos Aires, sede de la 
autoridad maxima hispana, el virrey don Baltasar Hidalgo de 
Cisneros, inicio el movimiento emancipador inspirado y dirigido 
secretamente por un grupo de fervorosos patriotas, que culmina 
con la deposicion del virrey y el nombramiento de una Junta 
provisional el 25 de mayo de 1810, que, si bien figuraba gobernar 
a nombre de Fernando VII, era de hecho independiente de Es
pana y su monarca, por entonces prisionero de Napoleon Bona
parte. 
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"Como era Buenos Aires en la epoca de la Independencia, 
cuando se convirtio en escenario de la Revolucion de Mayo de 
1810 y en el fo-co principal de la revolucion hispanoamericana? 

"Los limites del casco de la ciudad en 1810 eran -al decir 
de Jose Maria Aubin- por el norte, la calle actual de Cangallo, 
Hamada entonces de la Merced; por el sur, la de Mejico, que 
era denominada en aquel tiempo de San Pablo y por el oeste. 
la de San Buenaventura que, dividida en dos, forma las de Salta 
y Libertad. Fuera de estas calles las casas se presentaban ais
ladas, y cada vez mas lejanas unas de otras." 

El Fuerte, que ocupaba el lugar donde hoy se halla la Casa 
Rosada, el Cabildo y la Catedral constituian los edificios prin
cipales, los que rodeaban la Plaza Mayor, delineada por Garay 
en 1580 y que comprendia el terreno que hoy limit an las calles 
Rivadavia, Hipolito Yrigoyen, Bolivar y Defensa. 

Construida la Recova en 1803, por inieiativa del Cabildo, la 
Plaza Mayor qued6 dividida en dos partes, que tomaban las deno
minaciones de Plaza de la Victoria 0 de Plaza del Fuerte, segun 
estuviera, la parte hacia el lado del Cabildo 0 hacia el lado del 
J:4'uerte. 

"Constaba la Recova -segun. Jose Maria Aubin- de dos 
cuerpos independientes, que estuvieron despues unidos por medio 
de un bello areo, que fue Hamado por algunos Arco de Triunfo. 
Cada uno de estos cuerpos tenia diez piezas con salida a la plaza 
de la Victoria y otras tantas que daban a la plaza del Fuerte 
Ouego plaza 25 de Mayo): cuarenta en total." 

Las habitaciones que tenia cada cuerpo de la Recova eran 
destinadas a negocios para la venta de artieulos de tienda y para 
la venta de carne, verduras, pescado y otros articulos de con
sumo. 

La Recova fue demolida en 1884 por orden del entonces 
intendente municipal, don Torcuato de Alvear, "en solo nueve 
dias", para dar paso a la formacion de la Plaza de Mayo. 

Las casas de la zona centric a -"notables por 10 tipico de 
su arquitectura y el caracter especial de su construccion" - eran 
bajas, con piso de ladrillos y con techo, por 10 general, de tejas; 
estaban construidas de ladrillos y enjalbegadas, siendo las puer
tas de entrada amplias y teniendo las ventanas rejas voladas. 

Sus calles desniveladas, de aceras estrechas, aunque algunas 
con pavimento de ladrillo, eran polvorientas y se convertian des-



entonces a1gunas muy peligrosas para el transito por sus pozos 
profundos, especialmente las de los barrios bajos, cuyas aceras 
altas tenian en las esquinas escaleras de ladrillos. 

La mayoria de las casas poseia mas de un patio separados 
por puertas de rejas, con el zaguan de pi so enladrillado y su 
aljibe c~racteristico en uno de los patios. 

Apartadas del centro y ya en los suburbios 0 en las afueras 
del poblado se hallaban las quintas y las casas de condicion 
humilde, con paredes de barre y techo de canizo 0 paja, habi
tadas por negros y mulatos. 

/, Como se desenvolvia la vida en el Buenos Aires de prin
cipios de 1800? Apacible y tranquila se desenvolvia la vida en 
el Buenos Aires de principios de 1800, ajena por completo al 
sacudon (material y espiritual) de cismo que pronto Ie ocasio
naria cada una de las invasiones inglesas. 

Por la manana era dable observar a las lavanderas negras 
o morenas con su carga de ropa, camino del rio; a las senoras 
y senoritas, sol as 0 acompanadas de alguna mulata, rumbo a 
la Iglesia Mayor, y a los vendedores ambulantes, como el agua
tero, la mazamorrera, el vendedor de velas 0 de aceitunas y otros, 
pasear por las calles su mercancia a caballo, a pie 0 en carro, 
dejando oir de tiempo en tiempo sus monotonos pregones. 

Muchos negros y mulatos, vendedores de pasteles y empa
nadas, exhibian su apetitosa mercancia al paso en la misma 
Recova, cuando la gente concurria a proveerse en los comercios 
alIi establecidos. 

Pasado el mediodia se suspendian las actividades adminis
trativas y comerciales, pero cerraban, no solamente las oficinas 
y los comercios, sino tambien 18. mayoria de las casas particu
lares, y no abrian sus puertas hasta entrada la tarde: la siesta, 
despues del almuerzo, tenia la obligatoriedad de un precepto, 
establecido por la fuerza de la costumbre. 

Por el alumbrado publico (de vela), asaz deficiente por cierto, 
era dado ver de noche, y no muy lejos de la Plaza Mayor, ir de 
a pie a personas 0 familias pudientes acompanadas, generalmente, 
por un negrito esclavo, que llevaba un farol encendido para ilu
minar la parte de la calle por donde transitaban. 

Afirma Paul Groussac, al referirse a la vida colonial en 
Buenos Aires, que "los felices patricios de principios del siglo 
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cavilaban poco, trabajaban algo, comian bien y dormian mejor", 
y que "la existencia femenina era, naturalmente, mas uniforme 
aim que la d~l hombre. Ocupando la iglesia todas las mananas 
y muchas tardes, las horas intermedias eran pocas para el mate, 
el arreglo de la personita y las visitas de barrio. Alga de musica 
y canto, muy poco quehacer domestico1 fuera de los trajes pro
pios que se cortaban y cosian en casa, con ayuda de una morena 
habilisima, y el inagotable picotear con las amigas; tal era la 
trama monotona de su vida exterior. Pasaban los dias como las 
cuentas de su rosario; y aHa, en domingo 0 fiesta de guardar, 
una tertulia, un paseo al Retiro, una funcion de comedias, repre
sentaban las cuentas mayores del Padrenuestro y Gloria." 

SEMANA DE MAYO 

Sucesos: 

Causas internas y causas externas promovieron este movi
miento emancipador que, en una semana, dio cima a sus mas 
caras aspiraciones: la constitucion, el 25 de Mayo de 1810, de 
una Junta Provisional Gubernativa que -se avenia al anhelo de 
libertad imperante en las Provincias del Rio _de la Plata. 

Entre las causas internas, ya consideramos las de orden poli
tico, economico y social, puestas en evidencia a 10 largo de toda 
la vida colonial y que influyeron, aun mas poderosamente, con el 
concurso de los invasores ingleses en 1806 y en 1807, para la 
precipitacion del fin, con la organizacion de fuerzas militares 
comandadas por los mismos crioHos. 

Y entre las causas externas cabe seiialar la idea de libertad 
puesta en marcha por las colonias inglesas de Norte America, la 
poderosa influencia ejercida por las ideas reformistas que alen
taron a la Revolucion Francesa y la anomala situacion creada 
en Espana por la invasion napoleonica, que produjo la caducidad 
del poder real. 

A mediad os de mayo de 1810 ya se conocia en Buenos Aires 
la noticia de la caida de Sevilla en poder de los franceses y la 
huida de la Junta Central a Cadiz, donde fue disuelta, constitu
yendose un Consejo de Regencia que se refugio en la isla de Leon, 
frente mismo a Cadiz. 

El poder hispano de hecho estaba caduco. 
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precursores de la Revolucion de Mayo, como los miembros de la 
Sociedad de los .Siete, habia llegado: el movimiento emancipador 
no podia esperar "ni una hora mas" para iniciar su march a 
triunfal. 

Roto, con su proclama del viernes 18 de mayo de 1810, el 
grave silencio mantenido por el virrey Cisneros sobre los hechos 
acaecidos en Espana, iniciose la "semana de Mayo" con una in
tensa actividad de los patriotas tendiente a la emancipacion, la 
que veriase concretada el siguiente viernes veinticinco con la desig
nacion de la Junta Provisional Gubernativa de las Provincias 
del Rio de la Plata. 

Sabado 19 de mayo de 1810: 

Por la noche, los patriotas reunidos en la quinta de Nicolas 
Rodriguez Pena (que estaba situada en Callao, entre Paraguay 
y Charcas) decidieron nombrar a Manuel Belgrano y a Cornelio 
Saavedra para que entrevistaran al alcalde de primer voto, don 
Juan Jose Lezica, a fin de que solicitara del virrey Cisneros la 
anuencia para la convocatoria de un Cabildo abierto, en el eual 
se resolvieran las medidas a adoptarse con respeeto a la situaeion 
creada a la colonia por la cadueidad del poder de los Borbones. 

Domingo 20 de mayo de 1810: 

El alcalde de primer voto, don Juan Jose Lezica, al mediodia 
se hace presente en el despacho del virrey y Ie inform a de la 
demanda de los criollos para la convocatoria de un Cabildo 
abierto. 

Al anochecer, Cisneros reune en el Fuerte a los oidores y 
a los jefes militares para solicitar de estos el apoyo necesario 
para sofocar cualquier posible intento de rebelion. Solo un jefe 
accede, el del regimiento Fijo; los demas, entre los que cabe 
senalar a Martin Rodriguez, comandante de Husares, y a Cor
nelio Saavedra, comandante de Patricios, negaron resueltamente 
su apoyo. 

Este ultimo jefe contestole al virrey: "Senor, no queremos 
seguir la suerte de Espana ni ser dominados por los franceses. 
Hemos resuelto reasumir nuestros derechos y conservarnos por 
nosotros mismos. El que a V. E. dio autoridad para mandarnos, 

EL MONITOR DE LA EOUCACI6N COMUN 17 



ya no existe; de consiguiente V. E. no la tiene ya; asi es que no 
cuente con las fuerzas de mi mando para sostenerse en elIas." 

Como a pesar de la negativa de apoyo por parte de los jefes 
de las fuerzas armadas, Cisneros no diera la proclama -de convo
catoria, los patriotas reunidos en la quinta de Rodriguez Pefia 
comisionaron a Martin Rodriguez y a Juan Jose Castelli para 
que solicitaran al virrey, esa misma noche, en nombre del pueblo 
y del ejercito la convocatoria del Cabildo abierto. 

Despues de una breve conversacion sostenida con un miem
bro de la Audiencia alIi presente, el oidor Caspe, el virrey contes
tole a los dos patriotas: "Puesto que el pueblo no me quiere y el 
ejercito me abandona, hagan ustedes 10 que quieran." 

Lunes 21 de mayo de 1810: 

Al grito de iCabildo abierto!, iCabildo abierto!, expresado 
_ por el pueblo reunido frente a la casa consistorial, mientr.as 
sesiouaban esa manana los miembros del Cabildo, estos deci
dieron comisionar a dos de ellos para que pidieran resueltamente 
al virrey la convocatoria formal de Cabildo abierto. 

Concedida esta, ese mismo dia se procedio a repartir las 
invitaciones (450 esquelas) entre los vecinos mas caracterizados 
para que se les permitiera unicamente a eUos el paso libre hasta 
el Iugar de sesi6n, ya que, como el virrey 10 dispusiera, las fuer
zas armadas custodiarian la Plaza Mayor y el Cabildo para ase
gurar el orden. 

~ Fuerzas del cuerpo de Patricios, comandadas por el capitan 
Eustaquio Diaz Velez, fueron las encargadas de cumplir esta 
misi6n. 

En la esquela que servia de invitacion para participar en el 
Cabildo abierto, se leia en caracteres impresos en la imprenta 
de la · casa de Nifios Expositos: HEI Excmo. Cabildo convoca a 
V. para que se sirva asistir precisamente manana 22 del corriente 
a las 9 sin etiqueta alguna, y en clase de vecino al Cabildo abierto, 
que con anuencia del Excmo. Sr. Virrey ha acordado celebrar, 
debiendo manifestar esta esquela a las Tropas que guarnezcan 
las avenidas de -esta Plaza, para que se Ie permita pasar libre
mente." 

(Nombre y apellido del invitado) 

Sr. D. 
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integrar el Cabildo abierto solo doscientos cincuenta y uno y vo
taron doscientos veinticuatro. 

Maries 22 de mayo de 1810: 

En la galeria superior del Cabildo, preparada conveniente
mente con estrado, cortinas, titiles de escritorio, mesa, sillones y 
escanos, tuvo lugar la trascendental Asamblea popular que, ha
biendo abierto la sesi6n a las nueve de la manana con la lectura, 
por el escribano del Cabildo, de una proclama dirigida al pueblo 
de Buenos Aires, en la cual exhortaba a los integrantes del Ca
bildo abierto a emitir sus opiniones con libertad, "pero con la 
dignidad que es propia", y ""a no introducir innovaciones", "por 
ser peligrosas y expuestas a producir divisiones", cerraba la 
misma a las doce de la noche, con la votacion que daba por 
terminado el mandato del virrey y autorizaba al Cabildo para 
que nombrara una Junta que asumiera provisionalmente el go
bierno a nombre de Fernando VII. 

Oradores, que resultaron tales por su elocuencia y solid a 
argumentacion, como Villota, Lue, Leiva, Castelli, Paso, repre
sentantes de los bandos en pugna, peninsulares y criollos, tu
vieron a su cargo, desde el comienzo de las deliberaciones, las 
alternativas, favorables 0 desfavorables, del debate, contandose 
entre las dos opiniones extremas, una que apoyaba la conti
nuidad en el cargo del virrey Cisneros y la otra que demandaba 
su cesaci6n en el mismo. 

La formula sustentada por Saavedra fue la que consiguio 
mayor ntimero de adeptos (ochenta y siete), al fundar su voto 
el comandante de los Patricios en la caducidad inmediata de la 
autoridad del virrey y en el nombramiento, par el Cahildo, de 
una Junta Provisional que ejerciera el gobierno de las Provincias 
del Rio de La Plata en lugar del virrey, pero a nombre de Fer
rrando VII. 

La Junta que nombrara el Cabildo deberia tener caracter 
provisional, es decir, conservaria su mandato hasta la reunion 
de los diputados de las distintas provincias en un Congreso Cons
tituyente, que tendria su asiento en Buenos Aires. 

En sus quince horas de sesion, se puede decir que los criollos 
en el Cabildo abierto estuvieron elaborando el triunfo de la revo
lucion: de ahi en mas, el pueblo y el ejercito, unidos, decidirian 
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su destino; en tres dias mas de marcha, se llegaria asi a la meta 
deseada, la constitucion de un gobierno netamente popular, prin
cipio promisorio de la patria que naceria para ser, con el devenir 
del tiempo, una Nacion libre, grande y prospera. 

Miercoles 933 de mayo de 1810: 

Frente al Cabildo y en la Plaza Mayor y sus adyacencias, el 
pueblo iba tomando posiciones para evitar que se Ie hiciera vic
tima del engano que, a puertas cerradas, tramaban los miembros 

< del Cabildo, los que de hecho, al no permitir la confrontacion de 
los votos emitidos la noche anterior, como asi se habia resuelto 
hacer para las quince de ese dia, 23 de mayo, antes de la sus
pension de la sesion del Cabildo abierto, desvirtuaban la fin a
lidad del mismo, no solamente porque osaban desconocer 10 que 
en el se habia resuelto sino que, deliberadamente, no querian 
hacer publica la destitucion del virrey, puesto que pretendian no 
separarlo del poder, incluyendolo, como presidente y jefe de las 
fuerzas armadas, en la Junta Provisional Gubernativa. 

Malogrados estos propositos por la oportuna y decidida inter
vencion de Belgrano y de Saavedra y por el apremio de las fuer
zas al mando de los jefes criollos, el Cabildo dispuso al ahochecer 
la publicacion del siguiente bando: "Por cuanto el Congreso cele
brado ayer, 22 del corriente mayo, ha resuelto, a pluralidad de 
votos, debe subrogarse en el mando superior que ejercia en estas 
provincias el excelentisimo senor don Baltasar Hidalgo de Cis
neros y refundirse en este excelentisimo Cabildo provisionalmente 
y hasta tanto se elija una superior junta que haya de ejercerlo, 
dependiente siempre de la que legitimamente gobierne a nombre 
del senor Fernando VII, se hace saber asi al publico, por medio 
del presente bando, para su gobierno e inteligencia." 

Jueves 934 de mayo de 1810: 

No obstante 10 sucedido el dia anterior, los cabildantes insis
tieron en su afan de desconocer la voluntad popular expresada 
claramente en la votacion del Cabildo abierto del 22 ' de mayo y, 
creyendo haber encontrado la forma de volcar los acontecimientos 
a su favor, nombraron una junta provisional de cinco miembros, 
Con el ex virrey don Baltasar Hidalgo de Cisneros, como presi
dente y jefe de las fuerzas armadas, y como vocales, el presbi
tero Juan Nepomuceno Sola y el comerciante don Jose Santos 



Saavedra y el Dr. Juan Jose Castelli, jefe de Patricios el primero 
y abogado el segundo. 

Los miembros de la Junta, ante el desconcierto general pro
ducido por el golpe audaz del Cabildo, prestaron juramento ante 
este. 

Pero la reaccion no se hizo esperar. Con visos de amotina
miento, el pueblo se situo en la Plaza Mayor y frente al Ca
bildo, arengado constantemente por grupos de jovenes patriotas 
("chisperos") que, en tribunas improvisadas, pedian de viva voz 
la renuncia de Cisneros y la disolucion de la Junta. 

Ante el des contento general creado por la designacion de 
esa Junta y la inminente intervencion de las fuerzas armadas 
comandadas por los criollos, como Martin Rodriguez, Balcarce, 
Chiclana y otros, los cinco miembros de la Junta, reunidos por 
la noche en el Fuerte, resolvieron renunciar en pleno y enviar 
su renuncia al Cabildo. 

Viernes 9J5 de mayo de 1810: 

No obstante el mal tiempo relnante, el pueblo, renovimdose 
constantemente, ocupo posiciones desde muy temprano frente al 
Cabildo, en la Plaza Mayor y en sus adyacencias para asegurar 
el triunfo de su vol un tad. -

EI Cabildo, que se hallaba sesionando a puertas cerradas, 
ajeno al sentir popular, solicito el apoyo de los jefes de las fuer
zas para sostener por las armas a la Junta designada, ya que 
habia dispuesto no aceptar la renuncia presentada por sus miem
bros. Los jefes militares negaron rotundamente el apoyo soli
citado. ,.-1 ~1':Ili~ 

1 ~::J I 

EI ir y venir de la gente, bajo la insistente llovizna, con el 
distintivo azul y blanco, ideado por French y Beruti, y el tumulto 
producido frente a las mismas puertas de la casa consistoria1 a1 
grito de "e1 pueblo quiere saber de 10 que se trata", daba ya con 
precision la medida de la impaciencia del pueblo ante la pasi
vidad culpable que adoptaba el Cabildo. 

Era necesario calmar los animos para evitar un probable 
motin, dada la intranquilidad reinante. Entonces, Martin Ro
driguez, pidiendo "un rato de paciencia", comunico que el virrey 
habia cesado en el cargo. 
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Entretanto, el sindico procurador del Cabildo, Dr. Leiva, "que 
deseaba saber donde estaba el pueblo", requerido por las circuns
tancias, convenia COn los demas cabildantes, en vista de la falta 
de apoyo militar y popular, aceptar la renuncia presentada por 
los cinco miembros de la Junta design ada el dia anterior y nom
brar en su lugar a la Junta Provisional que la voluntad del 
pueblo queria para su gobierno y cuya nomina de sus integrantes 
habia recibido el mismo Dr. Leiva de manos de una delegaci6n. 
popular. 

Y asi, entre el clamoreo victorioso del pueblo, fueron escu
chados de labios del secretario del Cabildo los nombres de los 
miembros de la Primera Junta Provisional de Gobierno, que 
estaba asi integrada: 

Presidente: Coronel Cornelio Saavedra. 

Secretarios: Dr. Mariano Moreno y Dr. Juan Jose Paso. 

Vocales: Dr. Manuel Belgrano, Dr. Juan Jose Castelli, coronel 
Miguel de Azcuenaga, presbitero Manuel Alberti, don Domingo 
Ma theu (espafiol) y don Juan Larrea (espafiol). 

En la tarde de ese dia glorioso, en solemne ceremonia, pri
meramente el Primer Gobierno Patrio presto juramento ante el 
Excelentisimo Cabildo en la sala capitular del hist6rico edificio, 
y luego se encamino hacia el Fuerte "seguido del Cabildo y de 
un inmenso sequito -segun Vicente Fidel L6pez-- hasta que 
qued6 instal ado en el despacho de los virreyes." 

~ En el calendario de nuestra Historia Patria esta fecha, 25 
de Mayo de 1810, marc a la era de la emancipaci6n. Desde ese 
glorioso dia, nunca mas el poder realista pudo entronizarse en 
esta parte de la America del Sur ocupada por los argentinos. 

LA GENERACI6N DE MAYO 

Patriotismo, abnegaci6n y sacrificio fueron las virtudes pre
dominantes de esa generaci6n heroica que to do 10 expuso por 
darnos, con la libertad, una patria que, atenta a su alto ejemplo, 
siempre ha march ado de frente al porvenir, aun en los momentos 
mas dificiles y dudosos de su historia. 

El valor de los hombres de Mayo, puesto decididamente de 
manifiesto en su riesgoso accionar por la independencia, fue mas 
superior aun del que puede aquilatarse como esfuerzo comun 0 



circunstancias resultaban favorables para el levantamiento, dada 
la gravisima situacion por 1a que atravesaba 1a metropoli: en 1a 
voluntad y en la conciencia de los patriotas ya habia definido un 
norte, la libertad, presidida por una consigna inalterable, triun
far 0 morir en la demanda. 

La Asamblea General Constituyente del ano XIII res alta el 
valor que en el peligro supieron mostrar los pro ceres de Mayo, 
al expresar en su decreto del 5 de mayo de 1813, con motivo de 
1a institucion de las fiestas mayas: "Es un deber de los hombres 
libres inmortalizar e1 dia del nacimiento de la patria y recordar 
a1 pueblo venidero e1 feliz momento en que e1 brazo de los mas 
intrepidos quebro el idolo y derribo e1 altar de 1a tirania." 

Pero, antes de afrontar ese momento, que resulto feliz, ;, igno
rabase acaso, la 'suerte corrida por los que osaron levantarse en 
arm as contra el poder realista en Chuquisaca y en La Paz? 

;, No estaba ahi mismo, en Buenos Aires, el virrey que habia 
dado la orden de sofocar a sangre y fuego la rebelion de Chu
quisaca? 

Si la Revolucion de Mayo hubiera fracasado, los patriotas, 
;,podrian esperar un trato menos cruel y sanguinario del que 
habian recibido, para ejemplar escarmiento, los insurrectos apre
sados por los realistas en otros escenarios de America? 

No, por cierto. La reaccion realista, sin lugar a dudas, se 
hubiera ensanado con los patriotas mas prominentes para dar 
comienzo a su plan de represalias. 

Mas, "el feliz momento" tuvo cabida en el destino de la en
tonces colonia hispana para dar nacimiento a un pueblo libre, 
ansioso de figurar en el concierto del mundo como pueblo amante 
del progreso, basado en la paz, la justicia y el trabajo. 

Y como expresion natural de "ese feliz momento", los hom
bres que ejercieron el primer mandato en 1810 representaban la 
voluntad popular, destacandose todos elI os por la madurez y la 
moderacion con que supieron gobernar, "fijo el pensamiento hecho 
accion --en el decir de F. Julio Picarel- en los altos destinos 
de la patria: Saavedra, presidente, jefe del regimiento de Pa
tricios, conservador por sus normas politicas, revelaba serenidad 
y madurez. Los doctores Moreno y Paso, secretarios, encarnaban 
con el doctor Castelli, el verbo y el brazo ejecutor de la libertad. 
El doctor Belgrano, habia colgado su toga de abogado para cenir 
la espada salvadora. Miguel de Azcuenaga, militar pundonoroso; el 
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presbitero Alberti, de virtudes sacerdotales, encargado de la pre
paracion de la Gaceta, y los comerciantes espanoles Larrea y 
Matheu, que abrazaron con fervor la nueva causa, contribuyendo 
con su fortuna al mejor exito de la expansion americana del 
ideal de Mayo." 

EN EL SESQUICENTENARIO DE LA 
REVOLUCION DE MAYO 

Al penetrar en el tiempo y recorrer la distancia que supone 
un siglo y medio de vida independiente, evocamos con veneracion 
y gratitud esa pleyade de denodados forjadores de nuestra nacio
nalidad y los heroicos hechos que con la gesta de Mayo se rela
cion an y que ellos protagonizaron. 

Pero, en esa venera cion y gratitud, ;, va implicito el conoci
miento exacto y cabal de los hechos que rememoramos y de la 
personalidad de los que en ellos actuaron? 

;, Valoramos, ademas, en su justa magnitud el esfuerzo reali
zado y alcanzamos a comprender plenamente el riesgo que supuso 
para ellos la culminacion feliz de tamaiia empresa? 

Si asi fuere estaremos en condiciones de recibir la herencia 
que nos legaron con el conocimiento pleno del ingente caudal que 
ella constituye, 10 que nos inducira a conservarla celosamente y 
a acrecentarla, aunando nuestro esfuerzo para tal fin, ya que 
ella configura en esencia nuestro honor y nuestra grandeza de 
estado soberano. 

En nuestra tarea diaria, mancomunando el esfuerzo para 
mantener la march a siempre ascendente de la patria que nos 
legaron los proceres de Mayo, su ejemplo sera el nervio rector 
que guie nuestro accionar para conducirla, por el sendero de la 
autentica democracia, hacia sus grandes destinos de Nacion libre 
e independiente, respetuosa del Derecho, de la Justicia y de la 
J?az. 

Convendremos con el Dr. Angel M. Casares que, en nuestro 
accionar como docentes, "pesa sobre nosotros la grave responsa
bilidad de un cuidado y no habremos cumplido nuestro deber 
inexcusable, en toda su extension, si en el ejercicio de la funcion 
docente nos concretamos a iluminar inteligencias y prescindimos 
de la formacion de caracteres. Debemos preocuparnos de argen
tinizar los caracteres, inculcando en la inteligencia de los niiios y 
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Y tambien de formar esos caracteres sobre bases de verdad y de 
eficiencia . . La verdad, es freno para los ciudadanos que actuan 
en eillano y para los que participan de funciones directivas, como 
depositarios de una porci6n cualquiera de la soberania. A su 
sombra, se hacen los pueblos fuertes y sagradas las instituciones 
y por su practica, Se dignifican los individuos, se perfecciona la 
vida de relaci6n y seconstituyen sociedades sanas y morales. 
La eficiencia -que es la virtud de hacer- abre los caminos del 
progreso, consolida sus conquistas y da vigor a las nacionali
dades, afirmando su permanencia y su influjo a tra ves de los 
tiempos. 

Para ser dignos hijos de Mayo y de su gloria, no olvidemos 
que cada hombre 0 mujer, en la esfera en que Ie toque actuar y 
en la epoca en que Ie corresponda vivir, debe hacerse directo 
responsable del cumplimiento de su misi6n, teniendo presente 
al cumplirl~, mas que su bienestar individual, el bienestar colec
tivo; mas que su interes personal, el sagrado interes de la patria, _ 
la misma que dejaron para herencia de todas las generaciones 
de argentinos los abnegados patriotas de Mayo. 

JESOS BERGUEIRO. 

Director 
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APUNTES SOBRE CARACTEROLOGiA INFANTIL 

Cuando nos aplicamos al estudio psicol6gico de nuestros alum
nos, solemos caer en el error muy generalizado de enfocarlo exclu
sivam~nte desde el punta de vista de su mentalidad, es decir, de 
su inteligencia, sin preocuparnos mayormente por comprobar el 
caracter de cada uno, 0 sea, el rasgo tipico e individual que los 
define como entes aut6nomos de conformaci6n especifica, muy 
distinta a la del adulto. Asi se explica que el maestro, no obstante ' 
aparentar conocerlos en sus reacciones habituales a traves de la 
observaci6n -diaria, unilateralice la investigaci6n cientifica con 
miras a cimentar la educaci6n puramente intelectual, de 
urgencia programatica, pasando por alto uno de los aspectos mas 
significativos de la psicologia infantil. 

En un meduloso trabajo, que tomamos como guia para dilu
cidar el tema, Debesse afirma de prop6sito y con sobrada raz6n: 
"Sin el conocimiento del caracter no se puede pensar en psico
logia completa del nino; tampoco puede haber una educaci6n 
verdadera ni una atinada, orientaci6n" (1). Evidentemente, la 
experiencia nos ensena que en todo proceso integral de la per so
nal\dad humana, gravitan fuerzas animicas de distinto origen 
que, asi como van delineando paso a paso la compleja estructura 
psico-bio16gica del organismo, determinan ;t su vez, en igual sen
tido y desde angulos conexos, la plasmaci6n arm6nica y progre
siva del temperamento, ese sella particular que distingue a las 
personas y es consubstancial en cada ser. Por eso, excluir esta 
dinamica del accionar expresionista al efectuar el analisis discri
minativo, so pretexto de considerarla secundaria y ajena al pro
blema pedagogico en si, se nos antoja absurdo y contraprodu
cente, porque la misma, siendo esencia vital de la individualidad 
en constante desarrollo, juega un papel importa,ntisimo en la edu
cacion moderna, si es que debemos conceptuar a esta como ele
mento coordinador de aptitudes en funci6n de las caracteristicas 
propias ~el nifio. 

(1) "La psicologia del nino en edad escolar" Edici6n Losada - Buen os 
Aires, 1945, pagina 36. 



en la complicada trama educativa, las condiciones valederas est an 
dadas por la capacidad receptiva de orden congenito 0 adquirido, 
con prescindencia absoluta de la manera en que se comporta el 
nino. Mas esto ocurre generalmente porque, a fuerza de discernir 
con criterio dogmatico en torno a sus especificas facultades inte
lectuales, hemos olvidado la apreciacion no menos ponderable de 
la otra capacidad suya, la de corresponder a nuestros reclamos 
en la forma que Ie es peculiar y en la medida que logramos ade
cuar a ella la tonica del examen interpretativo. Sera entonces 
conveniente y de sumo interes comprenderlo de acuerdo con sus 
modos de ser y de actuar, sean naturales 0 fingidos, segun el 
grado de espontaneidad 0 afectacion que acuse ante nos?tros. 

Ya en tren de profundizar la cuestion planteada en base a 
10 expuesto, podemos aseverar, sin temor a equivocarnos, que 
1a mayoria de los padres y maestros desconocen la raiz del pro
blema que nos ocupa. Actuando como adustos y serios fiscali
zadores de la conducta infantil, con esa apelmazada cargazon de 
inmutab1es prejuicios todavia exigentes a esta altura de la cien
eia pedagogic a, atribuyen a los niiios intenciones caprichosas e 
incontrolables que estan lejos de ser tales. Asi, por ejemplo, sin 
detenerse a indagar las causas de los supuestos desvios, se los 
califica unas veces de atolondrados, desatentos 0 distraidos; 
otras, de rebeldes, nerviosos 0 discolos. A ninguno de los que los 
juzgan tan desaprensivamente se Ie ocurre pensar si esos nifios 
son 0 no tratados como conviene a sus modalidades personales, 
que solo llegan a manifestarse en su plenitud ideal cuando se 
cmplean estimulos apropiados, capaces de generar reacciones fa
vorables en medida proporcional a la calidad y la intensidad del 
automatismo provocado. 

Existe, en principio, un factor generico que establece va
lores comunes de apreciacion en el ingenuo discurrir de los ninos. 
Es la edad, que en un momento dado de la existencia apunta 
tendencias formativas afines, en base a las cuales es posible 
deducir reglas de aplicacion general. Entonces, si, cabe hablar 
de las eta pas de desarrollo mas representativas que caracterizan 
el mundo infantil, como serian las del egoc.entrismo y la fabu
lacion, en la primera infancia, y la de la turbulencia al despun
tar la pubertad. Lo mismo corresponde d~cirse en cuanto a las 
inclinaciones de indole temperamental que 10 incitan al juego, 
al capricho interesado, al peligro inconsciente, a la aventura 
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audaz, al desenfreno torpe, a la mentira burda y hasta la perver
sidad inmotivada en frecuentes casos. 

Esto ultimo, principalmente, ha sido interpret ado en mu
chas ocasiones como un signo delictuoso de aberracion innata, 0 

por mejor decir, como un estigma pato16gico que ciertos ninos 
traen al nacer 0 heredan de sus padres, concepcion lombrosiana 
inadmisible hoy, porque a nadie escapa que las nociones del bien 
y del mal implican estados de conciencia impropios en el niiio, 
el cual obra por impulsos instintivos y no por reflexion. De ahi 
su incapacidad de "sentir piedad", como 10 reconoce el mismo 
Debesse al evocar un pensamiento de La Fontaine (2). Algo si
milar acontece con el habito inveterado de mentir, gracioso modo 
de falsear los hechos en la primera edad y que luego se con
vierte, bajo el apremio de las circunstancias, en un manoso ardid 
que sirve de oportuno escudo para eludir el castigo. 

Encarado el estudio caracterologico a la luz de los someros 
elementos puestos al descubierto, nos bastaria ahora con anali
zarlos por separado para arribar a conclusiones de facil elabo
rarcion, pues una vez catalogados resultaria sumamente sencillo 
fijar el denominador comun que los abarque en conjunto. Pero el 
problema es mas vasto y complejo. Su delicada y fina urdimbre 
no finca unicamente en el analisis del caracter sui g€meris del 
nino en tanto, nino, sino, sobre todo, en el conocimiento claro de 
los "caracteres" de los ninos, 0 en otros terminos, en el tipo ex
presivo de cada uno con arreglo a su personalidad individual 
y social. 

Si para Charlotte Biihler, "cuanto mas crece el nino, se hace 
mas perceptible el efecto de las influencias ejercidas por el am
biente y por la individualidad que va cristalizando gradualmen
te" (3), conviene anotar que ese medido pensamiento, fruto de 
la investigacion cientifica, destaca con nitidez meridiana las no
tables diferencias tipologicas que los ninos observan entre si, 
como ejemplares humanos de vida propia, y entre los ' de am
bientes sociales distintos donde la accion pertinaz del medio de
termina funciones predominantes. 

En todos los casos -aclaremos- y cualquiera sea la na
turaleza de origen somatico 0 incidental, tanto el esquema ana-

(2) "La psicologia del nino en edad escolar". Edici6n Losada - Buenos 
Aires, 1945, pagina 52. 

(3) "EI desarrollo pSicol6gico del nino". Edici6n Losada - Buenos Aires. 
1940, pagina 139. 



identicos, pudiendo solo variar, por razones endogenas, la dis
posicion de los organos, su conformacion y el metabolismo fun
cional con relacion al tipo normal, teniendo en cuenta, a este 
respecto, como 10 sostiene fundadamente Claparede, que "el cre
cimiento no sigue en todos el mismo ritmo; en unos es acele
rado, mientras que en otros es retardado" (4), y considerando 
a la vez el papel preponderante que desempefian las glandulas 
de secrecion interna en el proceso evolutivo, segun 10 informa la 
endocr:inologia moderna (5). Pero ya en el terreno de la apre
ciacion psiquica y emocional, las diferencias, diriamos, de orden 
animico 0 afectivo, son siempre ingenitas, saltan a la vista al 
primer enfoque y determinan la mas variada gama de individua
lidades que pueda concebirse. De ahi que no existan dos seres 
iguales, aunque para los estudios comparativos se establezcan 
escalas-tipos mas 0 menos convencionales, como la de Kretschmer, 
por ejemplo, que clasifica a los nifios en cicloides y esquizoides, 
y las referidas a los histeroides (Charcot) y epileptoides (Wa
Hon) (6). Tambien a traves del psicoanalisis, cuya aplicacion 
continua siendo de permanente actualidad, es factible auscultar 
particularidades insospechadas, que aparecen como reflejos del 
subconsciente no bien se hace la claridad sobre los hechos vividos 
generadores de inhibiciones. 

Dichas diferencias de caracter, motivadas 0 no por causas 
intrinsecas, en las que a veces el factor hereditario actua con 
marcada incidencia, hacen que los nifios adopten posturas dispa
res y hasta contrapuestas y desconcertantes. Asi tenemos -sin 
ajustarnos a una clave prefijada- los tristes, los alegres, los 
impulsivos, los moderados, los dinamicos, los pasivos, los parcos, 
los locuaces, los timidos, los audaces, los pasivos, los torvos, los 
sensitivos, los indiferentes, los francos, los simuladores, los em
busteros, los generosos, los egoistas, los bondadosos, y los mal
vados. La serie es interminable y comprende, en definitiva, todas 
las manifestaciones del ser humano en la mas amplia y cabal 
acepcion del vocablo. 

(4) "La psicologia y la nueva educacion·'. Edici6n Revista de Pedagogia 
-Madrid, 1933, pagina 15. 

(5) Ver, entre otros, "Del recien nacido al adulto", de J. Rostand y 
"Psicologia evolutiva del nino y el adolescente", de Mira y Lopez. 

(6) Ver "Introduccion a la caracterologia", de H. Rohracher. Edicion 
Losada - Buenos Aires, 1945. 
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Claro esta que en la formacion del caracter, cuya estructura, 
aparecida con el nacimiento, se consolida alrededor de los 6 anos 
como 10 testimonia Adler, entra -a participar activamente la in
fluencia machacadora de los habitos adquiridos en el m~dio fa
miliar, escolar y social, aparte de los prejuicios consuetudinarios, 
que solo sirven para disimular la verdadera personalidad tras un 
farrago de nonos preceptos, y las condiciones de vida en las cuales 
se desarrolla el nino. Todo ello, dirigido sin escrupulos, provoca 
en el reacciones deformantes que 10 perturban en su desenvol
vimiento, llegando incluso a originarle complejos de inferioridad 
en presencia de los mejor dotados, con el consiguiente retardo 
mental pedagogico que tanto suele preocupar a los maestros. 
Esto es muy conocido entre los ninos mimados que, a fuerza de 
malcriarlos satisfaci€mdoles sus menores antojos, terminan por 
vivir bajo la cr6nica receta medica, y los subalimentados pro
venientes de hogares menesterosos donde reina la miseria, el 
abandono y la desidia. El pauperismo de tipo endemico, sordido 
drama que encierran los conventillos y las oscuras barriadas de 
las ciudades, mas acentuado aim en las desamparadas regiones 
del interior como 10 documentara anos atras un sociologo argen
tino con tintes sombrios (7), constituye -bien 10 sabemos- un 
poderoso elemento de desintegraci6n organica que engendra en 
el nino turbios sentimientos de inestabilidad psiquica, propensos 
a las desviaciones pato16gicas. 

Pero hay un aspecto poco difundido entre nosotros, que 
obliga a diferenciar el modo de ser de los ninos con relacion a1 
medio, y esto 10 hallamos a1 comparar 1a vida de 1a ciudad con 
la del campo, ya que las caracteristicas de cada zona -la urbana 
y la tipicamente rural- crean un determinado tipo de individuo 
que se identifica con las cosas y los seres del mundo circundante 
donde transcurre su existencia. Mientras el cumulo de activida
des variadas, en incesante af}uir, induce al nino de la ciudad 
a mostrarse desenvuelto, expresivo y vivaz, la monotona e im
perturbable quietud de los paisajes lugarenos torna hurano, amor
fo y contemplativo al nino campesino. En ambos casos la fuerte 
adaptacion al medio, tan decisiva en el proceso estratificador del 
conglomerado humano, contribuye grandemente a fijar en el in
dividuo singulares norm as de conducta, que se diversifican segun 
"los factores sociologic os -ha dicho Millot- modifican siempre, 

(7) HEI dolor argentino", de A. Palacios. Edici6n Claridad - Buenos 
Aires, 1938. 



y por consiguiente de actuar" (8). 

Analizado el problema en ,apretada sintesis, nos restaria 
ahora ubicar la posicion del maestro en 10 que atane a su funcion 
educativa ajustada al conocimiento de los caracteres de sus 
ninos; pero esto tiene que ser, forzosamente, materia de un nuevo 
estudio que habremos de elaborar mas adelante, siguiendo el 
planteo de la metodologia general y particular aplicada a tonG 
con las necesidades y las circunstancias. Queda, eso si, aclarado 
que no es posible desarrollar sofisticamente una educaci6n racio
nal marginando la modalidad individual y social, en nombre de 
una pedagogia almibarada que se com place en invocar airosos 
principios de psicologia infantil, pero que, en la practica, se con
creta a uniformar procedimientos didacticos de artificiosa con
feccion, extranos en absoluto a la viva personalidad del nino que 
-digase y hagase cuanto quiera~ continuara manifestandose por 
si sola, ajena a nuestros estimulos, mientras no seamos capaces 
de interpretarla en la totalidad de su expresi6n. 

IGNACIO F. SCAPIGLIATI. ' 

Vocal 

C. N. de Educaci6n 

(8) "La psicologia del nino en edad escolar". Obra citada, pagma 14. 
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PROCESO DE LA REVOLUCI6N DE MAYO 
EN SAN LUIS 

Oonsideraciones previas sobre organizaci6n politica. 

Ordenada por el rey .de Espana Carlos III Ia creacion del 
Virreinato del Rio de la Plata (12 de agosto de 1776), para su 
mejor gobierno fue dividido en ocho Intendencias, quedando las 
que despues serian las provincias cuyanas integrando Ia Inten
dencia de C6rdoba del Tucuman; determinandose que fuese su 
capital la ciudad de Cordoba, por mas populosa y ser ademas 
sode apostolica. De esta manera, las ciudades de San Luis de 
Loyola Nueva Medina de Rio Seco, San Juan de la Frontera y 
Mendoza, con sus respectivas jurisdicciones, quedaron integrando 
la unidad politica de la Intendencia de C6rdoba de la cual eran 
sufraganeas. 

En San Luis como asimismo en las otras ciudades cuyanas, 
las autoridades fueron: el Cabildo 0 Ayuntamiento (autoridad 
political y el Comandante de Armas (autoridad militar), quien a 
Ia vez desempenaba funciones de Subdelegado de Real Hacienda. 

La administracion de la provincia ejerciala el Cabildo, en 
gestion gubernativa de total amplitud para toda la jurisdicci6n 
puntana. Pues, a el correspondiale ejercer funciones comunales 
y poIiciales, como asimismo la administrativa. "Los poderes pli
blicos, en nuestros dias no abarcan con aquella totalidad, en toda 
la extension de la provincia una gesti6n gubernativa a que este 
tan vinculado con el pueblo como 10 estaba entonces" (1). HEI 
Cabildo era en realidad, expresi6n de gobiemo democratico, como 
que el pueblo estaba representado en sus miembros capitula
res" (2). Estos no eran personajes de extramuros, sino elemen
tos de Ia misma sociedad que debian regir y electos popularmente 
por los mismos poblanos de la jurisdiccion. Claro esta, que come 
autoridad subalterna del Gobernador Intendente de COrdoba, el 
Cabildo debia rendir cuenta a este de sus actos de gobierno. 

En 1810 el Ayuntamiento puntano esta ba integrado por dOB 
Alcaldes, de Primero y Segundo Voto, un Regidor Alferez Real 
que despues de Mayo de 1810 cambio su calificativo de Real por 

(1 y 2) Victor Saa: "San Luis en Ia Gesta Sa nmar tiniana" en la Revista 
"San Martin" del Instituto Nacional Sanmartiniano - NQ 20, ano VI, pli
gina 43. 



l\1aClOnal, completanaose con lOS slgmentes l"i,eglOores: Alguacll 

Mayor, Defensor de Pobres, Defensor de Menores, Regidor Llano, 
ademas del Sindico Procurador. 

Accion revolucionaria en San Luis. 

Obvio es resenar aqui -por sabido- los prodromos y acon
tecimientos de la Revolucion de Mayo que culminaron con la 
instalacion del Primer Gobierno Patrio. 

La flamante Junta Provisoria Gubernativa del Rio de la 
Plata, dando cumplimiento a 10 dispuesto en la clausula decima 
del acta del dia 25, envio comunicaciones a las provincias inte
nores, para que "convoquen por medio de esquelas a la parte 
principal y mas sana del vecindario para que ... elijan sus re
presentantes, y estos hayan de reunirse a la mayor brevedad en 
esta Capital, para establecer la forma de gobierno que se con
sidere mas conveniente .. . ", y con fecha 27 de mayo se dirige 
a las autoridades de San Luis (Cabildo, Justicia y Regimiento) 
comunicandoles "los motivos y fines de su instalaci6n" (3). 

De igual manera 10 hace el Cabildo portefio en el meduloso 
asi como extenso comunicado del 29 de mayo, que comienza re
senando los hechos acaecidos en Espana y su repercusion Em 
Buenos Aires, luego hace relacion con los acontecimientos de la 
Semana de Mayo. Exhorta a la union a todas las provincias y 
orden a "que se convoquen todos sus hermanos para el nombra
miento de Diputados de Ciudades y Villas . .. a fin de que reuni
dos en esta capital establezcan el gobierno que haya de merecer 
toda su confianza y respeto, y que sea la base de su prosperi
dad (4). 

;, Cual fue la repercusion que tUYO en San Luis tan fausta 
nueva? Es de imaginar el revuelo que causaria en el Cabildo y 
luego en el pueblo el conocimiento de ambos oficios y demas 
circulares adjuntas, cuyo portador arribaria a esta al comienzo 
de la segunda semana de junio. 

Intuyo nuestro pueblo el alumbramiento de la nueva- patria 
y, sin hesitaciones, aprestose a reconocer a la Junta Guberna
tiva. Pero, no se crea que esta resolucion fue .hija de un entu-

(3) Ver reproducci6n facsimil en "Historia de San Luis", por J . W. Gez, 
pagina 125. 

(4) Archivo hist6rico de San Luis, carpeta NQ 13, ano 1810, clocu
mento NQ 61. 
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siasmo desaprensivo, sino que muy al contrario, fue un acto de 
heroico patriotismo; porque al mismo tiempo que percibian la 
alborada de la Patria, del horizonte cordohes asomaban los ne
gros nubarrones de la reaccion realista que pretendio arrastrar 
a San Luis en la oposicion a la ,Junta Gubernativa. En efecto, 
casi simultaneamente con los oficios llegados de Buenos Aires, 
se recibio otro del Gobernador Intendente de Cordoba -fechado 
el 5 de junio- dando cuenta tambi€m de 10 ocurrido en la Capital, 
donde decia "contra las ideas de su mismo Excmo. Cabildo y del 
vecindario honrado, se habia depuesto al Virrey y creado, abu
sivamente, una junta . .. ", ordenando al Cabildo puntano "que 
tenga el mayor cuidado en sostener el buen orden sin obedecer 
mas que a las legitimas autoridades ... " (5), es decir, que no 
se prestase reconocimiento a la Junta Provisoria Gubernativa y 
desconociese sus ordenes. 

Con respecto a la fecha en que se produjo el reconocimiento 
de la Junta Provisoria Gubernativa -pOl' consiguiente la adhesion 
puntana a la Revolucion de Mayo- por el Cabildo de San Luis, 
han discrepado los historiografos que se ocuparon del tema. Mon
senor Verdaguer en su "Historia Eclesiastica de Cuyo" (6), 
menciona el dia 14 de junio; el profesor G8Z en "Historia de San 
Luis" (7), da a entender que ello ocurrio el 13 de junio, fecha 
que acepta -y proclama ademas-, el autor de un estudio pu
blicado en "Heraldo de San Luis" (20-VI-45) y que firma con 
el seudonimo "Juan Francisco". Ultimamente el doctor Juan Saa, 
en conferencia inaugural de la Catedra de Estudios Sanluisenos 
(1l-VI-49), patrocinada por la Facultad de Ciencias de la Educa
cion de esta, cuyo tema era "Recepcion y Repercusion de la Re
volucion de Mayo en San Luis", ha establecido irrefragablemen
te, que la fecha en verdad gloriosa para los an ales puntanos, es 
el 12 de junio de 1810. Esta aseveracion del doctor Saa, se basa 
y comprueba con la documentacion -oficios y actas- trans
cripta en publicacion del Registro Nacional -1810-, y que el 
conferencista cita y transcribe textualmeIlte (8). De modo que 
en el orden local, a la antes citada fecha debe darsele la trascen
dencia historica que ella trasunta, como expresion de viril pa-

(5 ) Arehivo Historieo de San Luis, earpeta NQ 13, ailo 1810/12, doeu-
mento NQ 61. 

(6) Obra citada en el texto, tomo I, pagina 707. 
(7) Obra eitada en el texto, tomo I, pagina 127. 
(8) Publieaeiones de la Catedra de Estudios Sanluisenos, follcto NQ 1, __________ -L~.___ ~ __________________________ ~ ________ _ 



triotismo de un pueblo de humilde materiaIiaa , pero gran e en 
su abnegado sacrificio por la patria, por cuanto las circunstan
cias adversas que rodean aquel acto, no eran las mas propicias 
para tomar tan rapid a como decisiva resolucion. 

Volviendo a los acontecimientos revolucionarios, diremos que 
el 12 de junio los cabildantes puntanos reunidos en la Sala Ca
pitular de San Luis, que estaba situada mas 0 menos en el solar 
que hoy ocupa la H. Legislatura, deben decidir el dilema de 
hierro que Ie han plante ado los oficios de Buenos Aires y el de 
Cordoba, tan contradictorios en sus Ordenes. 

Por el aislamiento en que vive y los precarios medios de 
comunicaciones, ignorase en esta el curso posterior de la Revo
lucion. ;, Seguira dominando la situacion 0 habra fracasado? 
;,Acaso esto ultimo no 10 da a entender al gobernador de Cordoba, 
don Juan Gutierrez de la Concha, en su comunicado del 5 de 
junio? En el, arteramente, manifiesta la acendrada lealtad "que 
ha manifestado el Cabildo Excmo. de Buenos Aires y su hon
rado vecindario, la ciudad de Montevideo, esta, y la de Salta 
seglin me anuncia ... " (9). Liniers mismo ;, no era acaso un con
trarrevolucionario cuya gravitacion personal podria ser funesta 
para la Revolucion? 

A pesar de esta incertidumbre, habian columbrado la nueva. 
patria, esta insuflo en sus corazones el fuego sagrado del patrio~ 
tismo y, no hubo vacilaciones ni especulaciones situacionistas. 
Producida la memorable decision, se redacta oficio a la Junta 
Provisoria Gubernativa comunicando que "No hay para este Con
greso cosa mas adaptable que las disposiciones de V. E., y, dan
dose par ella incesantes parabienes, repite en obsequio de elIas 
la mas sumisa y ciega obediencia, can que desde luego acudiri 
gustoso a ejecutar los preceptos que se digne imponerle. Can 
respecto a no hallarse varios v~cinos de los principales en la ju
risdiccion de est a ciudad, se ha suspendido la eleccion de Dipu
tados, convocandose para el 28 del corriente, graduando la dis
tan cia y dificultades que pueda oCllrrirles, para presentarse antes 
a dicha eleccion. Verificada que sea en el cit ado dia, se ha dis
puesto concluir con luminarias general y misa solemne, en accion 
de gracias por nuestra reunion. De su resultado se dara parte a 
V. E. en el correo mas proximo. Nuestro Sefior guarde felizmente 
la importante vida de V. E. muchos aiios". Firman: Marcelino 

(9) Archivo Hist6rico de San Luis, carpeta NQ 3, ano 1810, dccu· 
mento NQ 58. 
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Poblet, Agustin Palma, Alejandro Quiroga, Geronimo L. Quiroga, 
licenciado Santiago Funes (10). 

En la valentia con que supieron decidirse prestamente por 
la causa de la Revolucion, dispuestos a sostenerla con sus vidas 
y haberes, reside la grande gloria que les cupo a aquellos pa
triotas puntanos. 

Con posterioridad, el gobernador intendente de Cordoba en 
conocimiento de la actitud del Cabildo de San Luis, energicamen
te reitera la orden- de que permanezca en ohediencia a su gobier
no, a cuyas resoluciones y con9ucta debera amoldar las suyas. 
Caso contrario responsabiliza a los cabildantes con sus personas 
y haciendas, comunicando ademas que cuenta con el auxilio de 
las tropas de las provincias del Norte, y a las que ordenara ven
gan de Mendoza para someter a los discolos. Tambien oficia al 
Comandante de Armas en San Luis, don Jose Ximenez de In
guanzo, que marche hacia Cordoba con toda la gente de armas 
disponible. Sin embargo, este no pudo dar cumplimiento a la 
orden por cuanto el Ayuntamiento local en conocimiento de aque
llas disposiciones, procede rapida y energicamente, conminandole 
primeramente a "que Ud. no contribuya con el mas minima auxi
lin para estos casos, sin anuencia nuestra y con la armonia que 
corresponde a un buen patriota, en obsequio a la tranquilidad 
publica, advertido que, de 10 contrario, tomara este Ayuntamien
to con su vecindario, las mas severas providencias". Dias des
pues,completando estas medidas precautorias, ordena a los of i
ciales adictos "no permitir al comandante la entrada al cuartel 
de voluntarios y observar estrictamente sus manejos" (11). 

De esta manera, San Luis es la primer provincia que se adhie
re al movimiento revolucionario de Mayo, que es genesis de nues
tra nacionalidad. "En este orden de prelacion, los puntanos de
bemos hacer cuestion de honor, ya que no hay derecho a renun
ciar 10 que por justicia corresponde al sacrificio y decision de 
nuestros antepasados" (12). Lastima grande es que este tan pre
claro antecedente historico local sea desconocido por la casi to
talidad de los mismos puntanos. Dar el lustre que legitimamente 
corresponde a nuestros antepasados coterraneos por sus deno
dadas actuaciones en bien de la Patria, es tarea que incumbe a 
los do centes de San Luis. 

(10) "Registro Nacional 1810", Documento NQ 35, pagina 35. 
11) J. W. Gez: "Historia de San Luis", tomo I, pagina 130. 
Ii'>' n", T"o:roT1 c:::!6n 1f-"' .... 'h.0I"'I.; ..... ni+nrfn. 0 : ..... 1,.. lln'VV'ln.rI ",-.<'-'-_________ _ 



Nuestro Ayuntamiento, cumpliendo con la disposicion de con
vocar a elecciones para nombrar su reprtlsentante, -prometida 
primeramente para el 28 de junio-, cita a los vecinos principa
les de toda la jurisdiccion a Congreso General, en el cual se de
signa diputado a don Marcelino Poblet, Alcalde de Primer Voto. 
El acto eleccionario es directo, asumiendo de est a manera los 
electores toda responsabilidad por su eleccion. 

Tuvo entonces San ~uis su primer representante que incor
porado despues a la "Junta Grande", jUl).tamente con los dipu
tados de las otr.as provincias, irian a "establecer la forma de go
bierno que se considere mas conveniente". 

Desde ese mismo momento, nuestra provincia aprestase a 
concurrir con sus hijos alli donde la nueva Patria ha menester 
de su sangre. 

San Luis siempre fue primera en el sacrificio por la Patria, 
y ultima en el reparto de su gloria. 

Jos:m IGNACIO MALDONADO. 
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LA NATURALEZA COMO MAESTRA 

El hombre, ese Hinquieto animal que fabrica herramientas", 
y cuyas celulas cerebrales explican el fenomeno de elaborar ideas 
y coordinarlas, continua sin embargo ligado a los impulsos pri
marios del instinto, por el cordon umbilical del atavismo. 

Es por eso que, cuando circunstancialmente se ve transpor
tado a un medio mas 0 menos agreste, ya sea la selva, el mar, 
la pradera 0 la montana, sutiles influencias de ambiente Ie hacen 
aflorar reacciones psiquicas y fisicas que se traducen en aetos 
de impulso subconsciente, como el deseo de andar de scalzo , tre
parse a un arbol, mojarse en los charcos, revolcarse en los pas
tos, comer con las manos, atrapar 0 perseguir 10 que huye, 10 que 
se esconde (es el instinto de la caza) , placenteras e inefables 
emociones, que segun la psicologia, esa ciencia indiscreta e imper
tinente, no son otra cosa que timidas expresiones del deseo con
tenido de retornar al pasado, obedientes al llamado de todo 10 
ancestral que todavia conservamos agazapado en algun rincon 
de nuestra psiquis. 

Es indudable que el hombre a traves de milenios, ha venido 
inspinlndose y aprendiendo en las paginas de 10 que se ha dado 
en Hamar Hel gran libro de la naturaleza". 

Esa magna enciclopedia, 10 sabemos todos, contiene ense
iianzas y experiencias reveladoras de la antiquisima sabiduria 
que atesora; , estan en ella, la historia y el porque de todas las 
cosas. 

Es por esto que socialogos y pedagogos asignaron siempre 
esencial preponderancia a la influencia educativa y formativa 
derivada de la observacian de la naturaleza. 

Comenio opinaba que Hel hombre tiene que obtener sus cono
cimientos, en 10 posible, no de los libros, sino del cielo, de la 
tierra, de los robles y de las hayas". 

Ramon y CajaZ decia: "mucho aprenderemos en los libros, 
pero mas aprenderemos en 180 contemplacian de la Naturaleza, 
causa y ocasion de todos los libros. 

Y Pestalozzi, admirable campean de 180 enseiianza natural, y 
. cinulo sobresalien 1 ela de la Naturaleza. "em eiiado 



en eJercltar metorucamente--ra-yenexr a;cIUClm , 'e oponI1~--
a cualquier desviacion en el camino logico de las ideas, extre
mando hasta tal punta este cuidado, que lleg6 a aconsejar que 
no se estudiase Botanica directamente en la Naturaleza, porque 
"los bosques y los prados no ofrecian en sus plantas un orden 
conveniente para discernir con claridad los caracteres esenciales 
de las distintas especies". 

EI hombre, actor en el escenario pleno de la Naturaleza, 
viviendo a diario en intimo contacto con ella, presencia sus feno
menos, se beneficia 0 sufre sus efectos y acumula casi insensi
blemente una experiencia copiosa, que se traduce luego en nor
mas generales que regulan su desempefio en el medio en que 
actua dirigiendo y condicionando muchos de sus actos, e inci
diendo en sus habitos, cuando· no creandolos. 

En ese particular estudio de su ambiente, no siempre arriba 
a conclusiones veraces en la interpretacion de 10 que vive y 
observa. Y eso sucede porque a menudo intervienen factores 
(mas numerosos y de mas peso cuanto mayor es la ignorancia), 
que 10 tuercen, que 10 desvian del razonamiento ecuanime, oscu
reciendo su discernimiento. 

Entre esos factores, estan la supersticion (no olvidemos 
que .supersticion significa sobre todo, temor), los mitos, las tra
diciones, las leyendas y las consejas populares, pensando de tal 
manera que, no obstante haber partido para sus especulaciones, 
de cosas tangibles y de hechos reales como son los objetos y los 
fenomenos naturales, obtiene erroneas conclusiones, es decir, no 
aprende la leccion que la Naturaleza se empefia en brindarle, 
empleando con ella mas fecunda de las pedagogias, es decir, 
haciendolo objeto de sus experiencias. 

EI hombre de ciencia, por el contrario, mas ducho en inferir 
y correlacionar, examina esos mismos fenomenos a la luz de la 
razon y obtiene otros resultados: observa, supone, experimenta 
y comprueba; en otros terminos, aplica conscientemente el me
todo dentifico) induce y recuerda (porque se 10 impone la disci
plina de su formacion) el precepto de Claudio Bernard, el gran 
fisiologo: "La verdadera ciencia ensefia a dudar, y, en la igno
rancia, a abstenerse". 

En realida"d, todo 10 que rodea al hombre en la superficie 
de la Tierra, esta permanentemente sometido a su observacion, 
es objeto de su curiosidad, despierta su espiritu de investigacion, 
y obra frecuentemente como un estimulo inspirador de sus 
creaciones. 
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De esa ininterrumpida observacion de la Naturaleza (su 
incansable maestra), el hombre (su rebelde discipulo) ha ido, no 
obstante, extrayendo conclusiones, experimentando, imitando. 
Y ahi comenzo la ciencia: cuando el hombre observ6, y tomo nota 
de sus observaciones. 

Y es asi como, a partir del palo convertido en palanca y del 
tronco cilindrico que Ie inspiro la rueda, y que constituyeron luego 
los infaltables ingredientes de todo mecanismo, el hombre ha ido 
acortando distancias entre su cerebro y la maquina, hasta el 
punta de que los interrogantes que nos plantea hoy la ciberne
tica~ moderna ciencia del estudio de los mensajes y control, re
sulten realmente impresionantes. 

Alguien ha imaginado ya a l~s maquinas, levantandose en _ 
rebeldia contra su amo y creador ... 

La progresion humana, pese a los tragicos parentesis de las 
guerras, y su logica secuela de convulsiones economico-sociales, 
no se detiene. 

Es asi que el hombre, como un animal mas en el seno de la 
Naturaleza, construyo su propia historia, en ese lento y labo
rioso proceso de aprendizaje que se extiende desde los albores 
de la humanidad, cuando el antropoide atisbaba curiosa entre el 
follaje, acechando la presa u oteando al enemigo, hasta hoy, en 
que el cientifico "cazador de microbios" escruta el inframundo 
a traves de las ventanas luminosas que Ie abre la ciencia elec
tronica. 

Sometido el mismo, en principio, a las leyes comunes que 
inexorablemente gobiernan al mundo viviente, el -hombre ha supe
rado ya la etapa del puro instinto, pese a los reconditos lazos 
que 10 atan a su pasado biologico, y es su evolucion espiritual, 
el cultivo de su inteligencia y el desarrollo de sus fuerzas psiqui
cas, 10 que Ie ha otorgado ostensiblemente la prima cia en el pla
neta que habita, y Ie impulsa ahora, hacia otros mundos, antes 
de terminar siquiera de explorar el suyo. 

No obstante esto, sigue siendo el eterno ydistraido alumno 
de la sabia Naturaleza, y, sin estar estrictamente supeditado a 
sus lecciones y mandatos, mil aspectos de su vida y el sentido 
de la mayoria de sus actos se hallan inspirados en ese enorme 
y multiforme caudal de ejemplos, informaciones y sugestiones 
que Ie brindan siempre y a cad a instante, los cielos, la tierra y 
los mares, con los seres que los habitan y las leyes y fenomenos 
que los rigen y los transforman. 



----rac-rard~eI gerrrllrarquulllcu---y-p 
XVI, definia a la naturaleza diciendo que 
una filosofia visible. 

auur SUIZU .el SlglO 

no era otra cosa que 

En efecto. Tengamos al hombre enfrentado con ella, y a 
poco que en ella bucee e indague, percibe materializados no solo 
los principios y leyes de su economia, sociologia, politic a y peda
gogia, sino tambien los fundamentos de su ciencia y de su tec
nica, de los que encuentra a cada paso ejemplos precursores, 
tanto en la accion de las fuerzas naturales, como en los meca
nismos complicados de los organismos vivientes y en la consti
tucion de la materia inerte. 

La Naturaleza (femenina en su genero y condicion) ha side 
siempre prodiga en sorpresas y en violentos contrastes. 

Sus revelaciones se manifiestan a veces con la picardia ju
guetona e inocente con que 10 haria un sabio afiifiado y travieso, 
y en otras, como obedeciendo a bruscas mutuaciones de humor, 
alecciona al hombre duramente, con rigor extremo, como para 
que no olvide jamas sus ensefianzas, aunque sea a expensas de 
experiencias dolorosas. 

"La Naturaleza en tales casos, es inexorable en su disci
plina; no toma en cuenta ninguna circunstancia atenuante; no solo 
castiga al transgresor por su falta, sino que suele hacerle sufrir 
las faltas de los otros; 10 envuelve en las consecuencias de sus 
hcciones, y frecuentemente no da oportunidad al arrepentimiento". 

De pronto, la gran Maestra predica y ensefia con voz tonante, 
el cefio adusto y el gesto airado: desata la furia de los elementtos, 
las plagas, las epidemias, los espasmos teluricos, los rigores cli
maticos. 

De to do esto quedan luego cicatrices que constituyen los ja
lones de las eta pas de experiencia del genero humano. Es la me
moria, virtud generic a que determina en la especie factores de 
herencia y de perfeccion biologica. 

Pero, habitualmente, su metodo de ensefianza es mostrar la 
natural y paulatina evolucion de las cos as, y 10 hace con ame
nidad y sencillez, multiplicando por doquier sus demostraciones. 

Asi nos cautiva, por ejemplo, con las maravillosas ada-pta
ciones que se sorprenden en el mundo de los insectos; las in
creibles y fantasticas manifestaciones de vida de la fauna abisal; 
las revelaciones de las formas prehistoricas, balbuceos biologicos, 
grotescos ensayos, bocetos de futuras formas perfectas; las an
gustias y las tretas del vegetal inmovil para luchar por Stl exis-
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tencia; los misterios de las migraciones; el arte del disimulo en 
animales y plantas; los ejemplos de mutualismo, de prevision, de 
moral social; las paradojas vivientes: peces que trepan a los ar
boles y se ahogan en el agua, mamiferos que vuelan, animales que 
se comportan como plantas, y etc., etc., etc. 

Lo mas asombroso es que illO son precisamente las mas ele
vadas y visibles expresiones de la vida orgamca (los vegetales y 
animales superiores) los que revelan al inwistigador las mayores 
mar.avillas funcionales y perfecciones biotecnicas. 

Y es aqui donde se cum pie una acertada sentencia biologica, 
un sabio aforismo que expresa que donde la, N aturaleza es verda
deramente grande, es en 10 pequeno. 

Yo diria en 10 aparentemente pequeno; en 10 oculto. 
Me propongo justamente (y para eso el exordio) referir por

menores biograficos de una especie curiosa, quiza por 10 intere
, sante que resulta siempre nuestra intromision en la vida privada 
de los seres retraidos, huidizos y furtivos, y luego de indagar, 
poder divulgar sus intimidades. 

He elegido ex profeso para ello, a un representante de la 
fauna minuscula y hurana, con dispersion universal, existencia 
profusa y presencia visible por 10 menos en sus obras y efectos, y 
que no obstante estas condiciones de popularidad, constituye para 
el hombre, eterno buceador de misterios, una fuente de enigmas 
cautivantes y un planteo renovado de incognitas que colman de 
perplejidad al investigador. 

Me estoy refiriendo a los termes, termitos, comejenes, u hor
migas blanc as, de quienes todos habremos oido alguna vez uno 
de estos nombres, unidos siempre a la relacion de alguna sorpren
dente referencia a sus cara.cteristicas y particularidades. 

Sus origenes, sus costumbres, su biologia, sus habitos, son 
permanente motivo de asombro. 

Y si que es extrana su vida. 
Maeterlinck, debio pensar en elIos, exclusivamente en elIos, 

cuando, refiriendose a los insectos en general, dijo: 
"Hay algo en el insecto que parece extrano a los habitos, a 

la moral y a la psicologia de este mundo, como si aquel hubiera 
venido desde algun otro planeta mas monstruoso, mas energico, 
mas insensato, mas atroz, mas infernal que el nuestro". 

Podria uno, pensando en el poeta, atribuir a un exceso de 
vuelo literario y a falta de precision cientifica estas apreciacio
nes tan serias X tan dramaticas. 



Pero, oigamos este otro juicio, esta vez de un entomologo 
que los estudio desaprensivamente, con la minuciosa detencion 
del sabio: 

"Y 0 los he visto, dice, y me impresionaron tan profunda
mente, que todavia siento un estremecimento de horror cuando 
pienso en su vida y en su importancia para la nuestra." 

"Me hacian el efecto de unos seres decrepitos, con sus cabezas 
grises, de alta frente, y su frio proceder, desapasionado, ma
quinal" 

"Maquinas vivientes" es el verdadero calificativo que les cua
dra. Son quizas una de las mayores maravillas de la substancia 
vital y nada es capaz de producir una impresion tan honda como 
estos animales tan extraiios por completo al hombre, tan crueles, 
tan entregados a su ley.' y tan incomprensibles. 

Voy a tratar ahora de bosquejar su biografia, aunque cual
quier intento de encarar la minuciosa descripcion de la vida y 
costumbres de este pueblo diminuto, la simple narracion de 10 
que en el se observa y se presume, adquiere tales contornos de 
irrealidad y de ficcion, que, mas que un trabajo cientifico, pare
ceria el producto de la fantasia de un Lewis, de un Wyndhan, de 
un Wells u otro que, como elIos, segun dijera alguien, "siempre 
tienen un pasaje de ida y vueIta a Utopia en el bolsillo del eha-
leeo" . 

.. 
Voy a enumerar simplemente una serie de caracteres espe

cifkos. 
Los termes son ante todo insectos, es decir, artropodos de 

seis patas. Dentro de enos, y de acuerdo con su metamorfosis, 
aparato bucal y caracter de sus alas, se clasifican como isopteros. 
Viven y pululan mas de 10 que conviene a la tranquilidad del 
hombre, en toda la franja tropical 0 subtropical del globo. 

Su habitat, como 10 establece la biogeografia esta circunscripto 
exclusivamente por las condiciones climatcas: no toleran ni el 
frio ni el exeesivo calor, y es esta circunstancia unicamente 10 
que impide que invadan totalmente el planeta. (a no ser par esto, 
dice un entomologo australiano, la tierra seria una esfera crib ada 
por sus mandibulas incansables). 

Su nombre proviene del latin "termes" y significa "gusano 
roedor", "carcoma". 

Nunca tan apropiada, una denominaeion. 
El termino fue empleado por primera vez por Linneo en el 

aiio 1858. Es vocablo maseulino, de modo que cuando se emplee 
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esta voz, que, por otra parte, es un galicismo, debera decirse el 
termite, termes 0 termifo, y no la termita. 

Debe recordarse que el nombre castellanizado correcto el;l , 
comejen, como se Ie denomina en Cuba, voz de dudosa etimologia, 
presumiblemente derivada del verbo comer, pues es dificH separar 
la idea, de esta accion, de los habitos del insecto. 

La tan comun denominacion de "hormigas blancas", es erro
nea par partida doble, y Ie fue asignada par quienes se dejaron 
llevar por engaiiosas similitudes, por meras apariencias, como 
tan frecuentemente sucede en la identificacion de las especies en 
zoologia y en botanica. 

Estos is6pteros, no son hormigas, no son blancos, aunque 
existe, en verdad, semejanzas con ellas, que, por otra parte son 
sus eternos e irreconciliables enemigos. 

Hay semejanza en algunos habitos y ' en ciertos aspectos de 
su organizacion social, como ser el hecho de vivir, como ellas, 
asociados; el polimorfismo adaptado a Ia division del trabajo, 
y la presencia de indLviduos sexuados con alas, y de soldados y 
obrel'os neutros y apteros. 

Porque debe seiialarse, que su sociedad esta netamente sepa
rada en clases: realeza, ejercito y obreros. Es un deprimente 
ejemplo . de discriminacion social. 

La comunidad es una organizacion de tipo totalitario, en la 
que el interes del grupo, subordina y sacrifica el bienestar del 
individuo. 

Par su evolucion, difiere de las hormigas. 
No tiene metaformosis completa: del huevo sale directamente 

el term ito ya formado. 
La coloracion de estos insectos depende del ambiente en que 

viven, es decir, poseen 10 que se llama mimetismo cromatico. 
En realidad, se muestran tan poco a los ojos del mundo y 

a la luz del dia, que no se comprende que puedan tener ese tipo 
de preocupacion mimetica. 

No necesitan del "camouflage" siquiera para sus Iuchas, que 
no tienen nada de emboscadas, de finteos, de escaramuzas. 

Son arremetidas fulminantes, feroces, mortales luchas cuerpo 
a CUel'pO, de cabezas blindadas, con aceradas mandibuIas; luchas 
que se definen con la rapidez resultante de la aptitud para matar 
asociada a Ia levadura del odio. 

En tales casos, Ia defensa de la comunidad esta a cargo 
exclusivo del ej~rcito, formado por soldados morfologicamente 
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proporcion de un soldado por cada 100 obreros. Equilibrio de la 
distribucion funcional determinado quien sabe por que registro 
estadistico de experiencia biologica. 

No hay defensa civil del resto de la inerme poblacion; sujeta 
a reglamentos funcionales estrictos: un soldado lucha, un obrero 
destruye 0 construye, una reina engendra. 

Y cada funcion se cumple como acto de caracter exclusivo, 
prescindente de desviaciones, con precision y ritmo de maquina. 

El gran misterio es: ;, Quien ordeRa? ;, Quien determina? 
;, Como se dispone? ;, A quien obedecen? 

No es a 1a reina, por cierto, que alojada con su consorte en 
una camara especial, es una maquina de desovar: en su recinto 
regio, alimentada por un ejercito de servidores, atendida por otro 
ejercito de nodrizas y defendida y custodiada por una ferrea 
guardia con rigidas consignas, la reina inmovil, engorda hasta 
aumentar 100 veces su peso inicial. Y procrea incansablemente. 

Tiene para este acto, el automatismo de algo mecanico, el 
ritmo de 10 maquinal: 30 huevos por minuto, 1.800 por hora, 40.000 
por dia, 15 mill ones al ano, 100 millones en su termino medio de 
vida. 

Si la maquina se descom~one, si hay desgaste, si acusa defi-
ciencias, entonces se la reemplaza. • 

La maquina en desuso, se distribuye en pedazos. Es gra
sasa, nutritiva, apetitosa. 

Y todo esto se realiza como una obediencia ciega a algo 
predeterminado, irremisible, invariable. 

Fero, donde encontramos detalles asombrosos, es en su' bio
logia, en la parte de su bio1ogia que e1 hombre ha creido inter
pretar: los mecanismos de su alimentacion y e1 de su evo1ucion. 

Las diferentes castas de los termitos, no estan establecidas 
por el nacimiento, no son hereditarias, como se suponia no hace 
mucho. E1 numero de individuos de cada tipo, se desarrolla de 
acuerdo con las necesidades de la colonia, asi como las celulas 
embrionarias de un organismo estalillecen sus diferencias morfo
logicas segun su circunscripta y especifica funcion. Y esto, me
diante el empleo deliberado de hormonas que dirigen las mutua
ciones y estampan en cada casta sorprendentes adaptaciones de 
el;;tructura y de conducta. 

Los termes son sobre to do maquinas de masticar, que se ali
mentan preferentemenie de madera, que pueden digerir merc.ed 
a varias especies de protozoos asociados que se alojan en su 
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aparato digestivo, y que se encargan de transformar la celulosa 
en material asimilable. 

Su voracidad no tiene limites: to do 10 que sea madera, cuero, 
o papel constituye para ellos un buen bocado, predileccion que 
los singulariza como el enemigo NQ 1 del trabajo del hombre. 

Lo realmente notable, es el caracter especial de su obra de 
destruccion, sigilosa, subrepticia; trabajan siempre ocultos, siem
pre en las sombras. 

No obstante ser ciegos, huyen de la luz solar que perciben, 
captan facilmente y que parece molestar su delicado tegumento. 

Las destrucciones las realizan con velocidad y precision admi
rabIes: roen una viga hasta el limite exacto de su resistencia; un 
mueble, el soporte de un piso, la rama seca de un arbol, un poste, 
conservan .su apariencia de integridad fisica hasta que alguien 
o algo los sacude 0 los mueve simplemente: entonces se desplo
man, evidenciando la gravedad del dano. 

Maeterlinck, primero poeta y luego naturalista, hasta les 
supuso en sus actos un cierto sentido de humor. 

Humor negro, diriamos ahora. 
En el debe de la planilla de balance en que se consignan las 

perdidas materiales que ocasionan al hombre las depredaciones 
de los insectos invasofes, sin incluir el costo de las medidas adop
tadas para combatirlos, los termes figuran, en los EE.UU. soIa
mente, con mas de 1.500 millones de pesos anuales, de nuestra 
mon~a (cifra promedio del ultimo lustro). 

Y es necesario recalcar que las especies mas voraces, no 
son precisamente americanas, sino de Australia y Sud Africa. 

La comejenera, termitero 0 tacuru, como se Ie denomina en 
guarani al hormiguero, es una colosal superestructura, cuya apa
riencia semeja muchas . veces una catedral g6tica 0 un castillo 
medieval, y que suele alcanzar hasta 10 m. de altura. 

Oonservando la misma proporcion, el hombre deberia levan
tar sus rascacielos a mas de 1.500 m. 

EI material de construccion, es un cemento, formula de su 
pr~pia invencion, cuya consistencia resiste las peores con tingen
cias del medio ambiente. 

Pareceria que tales torres, con sus camaras y pasadizos, 
tienen sobre todo una fun cion reguladora de Ia temperatura y 
humedad de las distintas dependencias de la Colonia. (La hu
medad, la busoan si es preciso, a increibles profundidades y el 
calor 10 producen con fermentos). 



Esa temperatura y esa humedad revls en para su econ 
una importancia vital: es el clima ideal, sin oscilaciones, que los 
termes erearon y regularon para sus cultivos de hongos, para 
sus incubadoras, sus bodegas y sus almacenes, quiza millones de 
aiios antes de que al hombre se Ie ocurriera siquiera cobijarse 
en cavernas para sustraerse a los rigores de la intemperie. 

Claro es que, como en sus origenes, ellos continuan todavia 
fermentando hongos y detritos para templar sus cubiculos, mien
tras el hombre obtiene la energia caloric a d~ fuentes termoeh~e
tricas y dosifica en sus ambientes la humedad y el oxigeno. 

Esta descripcion somera de algunos aspectos de la vida y 
organizacion de una de las innumeras especies animales que 
comparten y se disputan con el hombre las cosas de la tierra, 
tienden a demostrar que, si bien es cierto que solo la especie 
humana ha evolucionado inteleetualmente, ha acumulado expe
riencia y ha sometido mucho de 10 que la rodea, a su suprema 
voluntad, tambien es cierta su impotencia para dilucidar todavia 
muehos problemas biologicos que se complaee en plantearle la 
Madre Naturaleza, como para recordarle que su antropocentrismo 
es algo presuntuoso y un tanto vano. 

No puedo menos que transcribir 10 que no hace mucho, y a 
proposito de la trascendencia del hombre y su ciencia, dijera en 
amarga profecia Jean Rostand, el ilustre biologo: 

"Ciertamente, al recordar sus origenes, tiene el hombre mo
tivos para sentirse halagado." 

"Este nieto de pez, ese bisnieto de oruga, tiene dereeho a 
cierto orgullo de advenedizo." 

";,Rasta donde no ira en su dominio de las fuerzas mate
riales ?" 

";,Que arcana no Ie arrebatara a la Naturaleza?" 
"Maiiana liberara la energia intraatomica, viajara por los 

espacios interplanetarios, prolongara la duracion de su pro pia 
vida, combatira la mayor parte de los males que 10 asedian; e 
inc1uso los que crean sus propias pasiones, .instaurando un orden 
mejor en sus colectividades". 

"Victorias semejantes no pueden menos que subirsele a la 
cabeza; mas, para desembriagarlo al punto, bastole situar su 
reinado irrisorio entre los astros sin numero que Ie revelan sus 
telescopios.' ' 

";, Como tomarse aun en serio, bajo cualquier aspecto que se 
considere, una vez que ha echado la mirada en los pielagos he
lados donde se afanan presurosas las nebulosas espirales?" 
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"~Que destino, por otra parte, puede vislumbrar para su 
obra, para sus esfuerzos?" 

"De todo ello, ~ que llegara a quedar algun dia sobre el grano 
de barre que Ie sirve de morada ?" 

"La especie humana pasara, como pasaron los dinosaurios y 
los estegocefalos ... " 

"Poco a poco, a la pequeiia estrella que nos sirve de sol, Ie 
abandonara su fuerza, que es luz y calor ... " 

"Entonces, cesara toda vida en la Tierra, y esta, astro rele
gado, seguira girando sin fin por los espacios ilimitados." 

"Entonces, de toda la civilizacion humana 0 super humana 
(descubrimientos, filosofias, ideales, religiones) nada subsistira." 

"Ni quedara inclusive de nosotros, 10 que hoy queda del hom
bre de Neanderthal, cuyos restos siquiera hallaron asilo en los 
museos de su sucesor." 

"En este minusculo rincon del Universo, habra terminado la 
extravagante y lastimera aventura del protoplasma." 

"Aventura que ya, tal vez, tuvo fin en otros mundos ... 
Aventura que en otros mundos tal vez se renovara ... " 

Son estas, palabras de sabio; tremendas y rotundas palabras, 
razonadas, concisas, cientificas, y hasta es posible que exactas. 

No obstante, prefiero compartir el ensueiio del poeta, porque 
siento confortada mi alma y justificadas mis luchas, cuando 
eleva su pensamiento y dice de nuestro espiritu: 

Luz inmortal, 
perpetua llama, 
calida, viva, eterna ... 

JUAN CARLOS ALVAREZ. 

Director 



(Extmcto de una conferencia) 

1Q - Definicion de la Enciclopedia italiana sobre la palabra 
titere 0 marioneta. 

"Todo el mundo ha conocido en varias formas la marioneta, 
cuya historia se confunde con la del teatro. La marioneta) ya 
sea rustica, tall ada en el duro leno, abocetada en arcilla, escul
pida en marfil 0 en ebano, nacio al mismo tiempo que la muneca 
y el idolo, en los primeros est adios de las civilizaciones antiguas." 

2Q -Dice Maurice Kurtz : "No es un desdenable tributo a 
la magia del teatro el hecho de que un seT imaginado que 11a
mamos titere pueda absorber la atencion) las facultades emotivas) 
y la fidelidad del pUblico en todos los paises de la tierra y a ve
ces al precio de 15 chelines el asiento." 

3Q - Analisis del parrafo anterior: "Un ser imaginado" -
lila atencion" - "las facultades emotivas" - "Fidelidad del pu
blico en todos los paises de la tierra". 

-iQ - Dice Marcel Temporal en su libro "C6mo construir y 
mover una marion eta" : 

"Trabajo hecho del respeto de las cadencias) de los ritmos y 
de las armonias) uniendo la forma y el sonido. Trabajo en el cual 
la imaginacion y la renovacion deben constituir toda la tradicion 
a traves del reflejo de nuestra sabiduria y de nuestro conoci
miento de los seres y de las cosas. 

Antes que el teatro 
Antes que el periodico 
Antes que el cine 
Antes que la radio 

Antes que la television 

esta la marioneta"! 

5Q - Analisis demostrativo del parrafo anterior: "el res
peto" - "cadencias de los ritmos y las armonias" - "uniendo 
la forma y el sonido" - "la imaginacion y la renovacion" 
"sabiduria y conocimiento de los seres y las cosas". 
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6Q - Ejemplos graticos y objetivos del parrato anterior ana
lizado: 

Los movimientos de la escena 
en todo momento deben respon

I - "Cadencias de los rit- der a un exacto equilibrio de 
mos y las armonias". composicion, forma objetiva y 

abstracta - Musical de la pala
bra. 

El color sabiamente distribuido 
va a ser el indice del sentido 

II - "Uniendo la forma y constructivo armonico. Se tien-
el sonido". de a guiar dentro del mas puro 

camino de la estetica. EI em
pleo de las luces. 

III - "La imaginacion y la 
renovacion" . 

IV - "Sabiduria y conoci
miento de los seres 
y de las cosas". 

Constantemente se esta en la 
busqueda y en la invencion. 
La personalidad asi aflora mas 
facilmente y COn mayor liber
tad. 

En el plano espiritual y psico
logico. La interpretacion de ca
racteres, dado por la palabra, 
la voz, los tonos. Las cosas -
todo 10 que rodea al hombre en 
cuanto 10 animado e inanimado. 

7Q - Dice Maria Signorelli en su trabajo "Extractos de pro
blemas de espectaculos escenicos para ninos": "Por eso el titere 
es una viva forma de €;xpresion que emana automaticamente sus 
posibilidades expresivas de sugestion, directamente de su cuerpo, 
unidas a las posibilidades del ambiente en que se Ie coloca y de 
la particular necesidad de imaginar que esta dentro de cada uno 
de nosotros en un continuo crecimiento y aprendizaje. Porque 
el camino del titere reside en la pura imaginacion creada en nos
otros por el conocimiento que poseemos de los sm'es y de las 
cosas" (coincide con Marcel Temporal en estos dos enunciados). 

8Q - Aunque el titere no fue creado en especial para el nino, 
este se siente atraido hacia el de una manera subyugante. Entre 
nosotros, que no tenemos tradicion titiritera, el mayor se resiste 
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para asistir a ellos. La proporcion es de 3 a 1 en cada espec
taculo. 

El mundo individual del nino sufre una transformacion en sus 
poderes ~maginativos y corporiza su ensueno poetico en realidad 
tangible. Tenemos el ejemplo de una ninita de seis anos que ex
clarno al finalizar uno de nuestros espectaculos: ((Es) como un 
BUenO visto)). 

9Q - Dice Maria Signorelli definiendo este descargo de la 
imaginacion: "La mision de un teatro de titeres sera la de ayudar 
al nino a salir de ese mundo maravilloso en que se recrea, para 
descubrir en el mundo real, en el que tambien vive, 10 que este 
tiene de hermoso y llegar a ,el a traves de la moralidad de la 
vida misma." (Esta es su posicion) - De su libra "El nino y 
e1 teatro". 

10 - De manera que un espectacul0 debe dar material poe
tico imaginativ~ al nino que a su vez servira de estimulo para 
que este sea devuelto y acrecentado con todo 10 que el nino posee 
dentro de si y ponerlo sobre su mundo real. 

11 - Dice Maria Signorelli en su mismo libro "EI nino y el 
teatro"; "Un espectaculo de titeres, mas de 10 que puede hacerlo 
una fabula debe atar al nino a una realidad decisiva (evocadora
objetivadora), la misma que se recrea en su juego en el que el 
nino reconoce y supera en la serenidad de un silencio interior sus 
propios problemas y sus propias ansias. EI espectacul0 debe des
plegarse en su esencial valor :metafisico a un mismo tiempo, 
texto y documento vital ~on sus valores y sus leyes, mas alIa del 
obtuso limite del chato realismo de ~os mayores." 

12 - Es por eso que para ensenar titeres a un nino es nece
saria una gran paciencia y un sentido pedagogico libre. Dejar que 
el solo manifieste sus entusiasmos y condiciones sin ninguna traba 
y aceptando todo 10 que aporte de su mundo interior, cuidando 
siempre de guiarlo dentro de las mas estrictas reglas de 1a ma
teria. 

Los educadores tienen teorias diversas sobre los espectaculos 
de munecos para ninos de acuerdo COn sus propias experiencias. 

El tipo de obra segun los ninos de los diversos paises. 
El nillo europeo y el nuestro. 

Seglin Froebel no debe darse al nino espectaculos en los cua
les intervengan seres irreales - hadas, enanos y fantasmas. 
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Sin embargo, los cuentos universales son los mas gustados por 
los nillos, por ejemplo: Caperucita Roja, obra prohibida en Ingla
terra. Esta obra tiene una terminacion diferente en una version 
mexicana. Perrault no la escribio para nin~s. Se discutio este 
tema en mesa redonda de titiriteros. Se llego a la conclusion de 
que al publico infantil debe darsele todo, depende de como se 
Ie da. Esta es mi opinion. 

Importancia que adquiere el estudio del programa a des
arrollar. Buscar el matiz del programa en un gran equilibrio, 
componiendolo con obras de distintos estilos y que vayan direc
tamente a tocar las diferentes cuerdas sensibles del nillo. 

13. - o bras : La obra con moraleja no agrada y distrae la 
atencion. La moraleja debe ir incluida 'en la misma anecdota. 

(Ejemplo de una obra italianiana de la Caja de Ahorro de las 
Provincias Lombardas - Titulo de la obra: "El grana de oro". 

14. - Cualquiera puede ser la edad del nino para ser titiri
tero. Para lograr la mejor manipulacion del muneco, asi como 
la impostacion de la voz es preferible que el niiio comience en 
este arte desde pequeno. 

1-Se logra la perdida de los complejos infantiles. 

II - Se da libertad para que aflore sin trabas la verdadera 
psicologia infantil. 

III - Se desarrolla la imaginacion y se propende a la libre 
cr~aci6n. 

15. - El gusto por las obras instintivas. Los golpes y los 
palos, las corridas y los lug ares comunes, la repetici6n y el cono
eimiento previo del argumento. (Ejemplos): 

La intervenci6n de animales pero acompanados de la figura 
bumana con la eual el nino se identifica . 

• 
16. - Las obras musicales cumplen la funci6n de acrecentar 

el sentimiento del ritmo. La musica y las canciones. Ayuda a la 
perdida de complejos de verglienza 0 de inferioridad me16dica. 
El nino argentino debe aprender a cantar por si solo. 

Obras en las cuales se puede poner de manifiesto el sentido 
estetico para desarrollar una corriente de superaci6n del gusto 
vulgar. El color, la forma, la composici6n y la manera de distri
buir los espacios. Es por eso tan importante el cuidado del espe~

taculo en sus formas plastic as y musicales. 

-



como un punta vital, al mismo tiempo que pasar tan inadver
tida como para que sea el verdadero mensaje de permanencia. 
Se . aconseja colo carla al comienzo de la curva ascendente del 
espectaculo. El publico nuevo se siente cohibido y COn la mente 
fresca. (Ejemplo): 

Obra Poetica 
Punto Inicial 

Nudo del Programa 
Obra Instintiva 

18. - Movimiento y variedad de los munecos. Parlamentos 
simples, sencillos, cortos, escuetos, explicativos y que Heven en 
su significado gran accion. (Ejemplos): 

Confeccionar y si es po sible escribir el propio repertorio 
segun las necesidades del momento de la representacion. Lugar
tipo de publico - edad - sexo - local y barriada. 

19. - Parlamentos simples 

" 
" . 

" 
" 

sencillos 
cortos 
escuetos 
explicativos 

Accion 

20. - Lectura de una obra para Jardin de Infantes: "El ena
nito escritor" de Mane Bernardo. 

21. - De la nada, por la magia del teatro se Uega al en
sueno. Una vez colocado el nino en el ensueno de su fantasia 
poetica, comienza a dar de si mismo. Esto que digo del nino 
10 extiendo y amplio para el mayor. Sabemos que los titeres no 
nacieron en principiQ para ninos. Esta es una derivacion mas vale 
moderna. Los- sistemas pedag6gicos actuales se valen de toda 
manifestacion innata en el nino para el mejor aprovechamiento 
de sus reales y verdaderas condiciones. Se trata de crear en prin-
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cipio el recinto en el cual tendra lugar ese empefio poetico ima
ginativo. Habra que limitar el espacio, formar el marco y cefiir 
la escena. (Ejemplo): Improvisacion de retablos. 

22. - La magia universal esta dada por personajes tipos 
en todos los paises y rincones del mundo donde el hombre no 
escapa a ser el ente humane limitado por las leyes de la creacion 
que 10 circundan. 

Dos pequefias figuras pueden transportar en un viaje ima
ginativo de ensuefio al espectador a disfrutar de instantes reales 
escapados de su realidad objetiva pero que forman parte de su 
real~dad poetica. 

23. - La magia para el nifio. El perro y el publico. Los pe
quefios personajes para television 0 cine. Agilidad de las manos 
del titiritero. (Ejemplos): Varios personajes. 

2j:. - Las manos del titiritero como expresion verdadera 
de la vida viva de una psicologia. Colocar un mufieco en 13. mana 
y observar los cambios que se producen segun la transmisi6n 
que reciba de la naturaleza interior de esa misma mana viviente. 
Cambio de mano, cambio de conciencia. Superioridad del titere 
de guante a la marion eta. 

Siendo dos tecnicas del teatro de mufiecos difieren en su 
raiz mas esencial. EI movimiento mecanico y el movimiento hu
mano. EI perfecto movimiento aprendido a traves de una tecnica 
instrumental y el movimiento natural instintivo, agudizado y diri
gido tambien por una tecnica mas primitiva, mas verdadera, menos 
elaborada, pero mas autentica. Recursos en los lenguajes mo
dernos. 

25. - Aprovechamiento de todos los recursos para la edu
cacion pedagogica, estetica, medicinal y de cultura. (Parrafo de 
"El Correa", Revista de la Unesco). 

26. - Aplicacion en la terap€mtica moderna. Movimiento de 
los dedos por intermedio de marionetas para recuperar la elasti
cidad de zonas afectadas por accidente, enfermedad 0 congenito. 

Como medio para realizar varios estudios de diagnostic os 
en psiquiatria. 

Como medio de recreacion infantil para enfermos en las 
mismas salas de los hospitales (Dos ejemplos y ensefiar dibujos 
de camillas). 
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medio expresivo. Como puede desarrollarse to do ' un argumento 
aplicando solamente el movimiento de la mano y la imaginacion 
del espectador. Representar una pantomima elemental: las manos 
en sus movimientos expresivos, ritmicos, psicologicos. EI color 'en 
la ' identificaci6n. Algun elemento de fijacion y musica ambiental 
con efectos sonoros y luces. 

28. - Fin con palabras de Marcel Temporal: "La marioneta 
es un medio de sugesti6n muy pujante, demasiado compleja y 
demasiado completa para no haber hecho automaticamente cuerpo 
con las posibilidades expresivas de nuestra epoca y las necesi
dades de una revelacion imaginativa de la generaci6n que surge." 

MANE BERNARDO (1) 

(1) Con la intervenci6n escenica de SARAH BIANCHI Y ALEJANDRO 
GINERT. 
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LA EDUCACI6N PRIMA RIA EN LA 
REVOLUCIoN DE MAYO 

Al conm,emorarse este ano el Sesquicentenario de la Revolu
cion de Mayo se presenta la oportunidad propicia para rendir 
homenaje a los heroes que nos dieron libertad; pero es asimismo 
import ante, junto con el homenaje, recordar sus obras en todos 
los aspectos de la vida politica, social, cultural y economica . 

Dentro del quehacer revolucionario ocupa siempre un lugar 
de preferencia, to do 10 que se refiere a la educacion, especialmen
te en el nivel primario, como base de toda reforma de cualquler 
indole. Por este motivo, nos proponemos en este trabajo hacer 
una rapid a ojeada de la realidad educativa antes y despues de 
1810, repasar los pensamientos que sobre este tema nos legaron 
nuestros proceres e intentar hacer un balance de la primera de
cada de gobierno patrio en cuanto a la ensenanza primaria se 
refieret. 

La Educacion Primaria en la Colonia: 

Es necesario, antes de hablar de la accion de la Revolucion, 
referirse en forma rapida a la epoca colonial. 

Dispares han sido las opiniones de pedagog os e historiado
res sobre la preocupacion demostrada· p<Yr Espana en el desarro
llo de la escuela elemental. No ~ntentaremos aqui, tomar una po
sicion, en favor de una u otra tendencia, sinn que trataremos de 
hacer una descripcion de la realidad. 

Durante los siglos XVI y XVII la concepcion de instruccion 
primaria como funcion del Estado era practicamente desconoci
da, especialmente en Espana; se creia que el pueblo habia nacido 
pa'ra obedecer y su ilustracion no convenia al regimen absolutis
tao Solo debian recibir instruccion los hijos de las clases supe
riores, para poder ejercer futuros cargos en la administracion 
o en la Iglesia. Por esto se multiplican las universidades pero nG 
existe ensenanza oficial para la masa de 13.' poblacion. Si esta 
situacion se daba en Espana, debemos imaginar cual seria la 
realidad americana: en a~gunas escuelas elementales, a cargo dill 
maestros particulares, sin ninguna preparacion, en locales des
provistos de toda comodidad, se trasmitian escasos contenidos 



gros e indios, y a las mujeres. 

La segunda mitad del siglo XVII produjo, respecto a este or
den de cosas, una transformacion importante. Las doctrinas de 
los enciclopedistas consideraban que el interes del Estado exigi a 
que se levan tara el nivel cultural: surge asi la educacion estatal, 
dirigida a la formacion de buenos subditos. 

Estas ideas llegan a Espanru durante el reinado de Carlos 
III, a traves de sus propios ministros: asi Jovellanos en su Me
moria sobre la educacion publica, escribe: "Si deseais el bien de 
la patria, si estais convencidos de que la prenda mas segura de 
el es la instrucci6n publica, dad este primer paso hacia ella. Re
flexion ad que las primeras letras son la primera llave de toda 
instruccion; que de la perfeccion de este estudio pende la de 
todos los demas; y que la ilustracion unida a ella es la unica 
que querra 0 podra recibir la gran masa de nuestros compa
triotas"; agrega: "Si deseais el bien de vuestra patria, abrid 
a todos sus hijos el derecho de instruirse, multiplicad las escue
las de primeras letlras; y que no haya pueblo, no haya rincon, 
donde los ninos, de cualquier clase y condicion que sean, carez
can de este beneficio". 

Est-as ideas se manifiestan en America: t ras la expulsi6n 
de la Compania de Jesus se establecen muchas escuelas fiscales 
y municipales, rentadas las primeras con los fondos de las tem
poralidades de los jesuitas y las segundas con los propios de Jos 
cabildos; hasta el concepto de ensenanza obligatoria aparece en 
mas de un documento de esa epoca. 

En el Rio de La Plata encontr'amos dos importantes figuras, 
que asumen el papel de difusores de estas doc1:rrinas: Fray Jose 
Antonio de San Alberto y Manuel Belgrano. 

San Alberto, obispo de Cordoba del Tucuman, se limita a re
petir las ideas que habia conocido en la corte de Carlos III. Al 
llegar a su diocesis, la encuentra en un lamentable estado de 
atraso y abandono; la mayoria de los fel~greses "no sabia ni leer 
ni escribir y ni siquiera era capaz de responder a las preguntas 
del catecismo". Ante eso comprendio que el problema mas ur
gente era 131 eduoacion de los nifios. Expone sus ideas y sus pro
yectos en sus celebres Pastorales; para eJ "todo el bien y todo 
el mal del Estado depende de la buena 0 mala educacion de la 
juventud". Considera i que la ensenanza es el medio mas eficaz 
para elevar a' la clase campesina de su rudeza e incultura, afir-
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ma que "el que no sabe leer ni escribir es un ser inutil y perju
dicial, tanto para, 1a sociedad; como para la religion". Su ideal 
fue establecer (lescue1as .en todos los curatos y colegios en todas 
las ciudades". 

Manuel Belgrano; que cursa estudios en Salamanca, conoce 
ani la:s ideas de los enciclopedistas y las dbctrinas de los fisi6-
cratas, siente la influencia de las ideas difundidas pOT la revo
lucion franc~sa y de las corrientes poUticas iniciadas por la re
volucion norteamericana. Desde su cargo de Secretario del Con
sulado presenta anualmente sus memorias, dbnde expone sus 
ideas econbmicas y educacionales. En ;ellas expuso todo un pro!
grama de educacion publica, haciendo consistir la riqueza de los 
p'ueblos en la inteligencia y el progreso de la industria en la 
educacion de sus habitantes. Proyecta la creacion de una escuela 
de comercio, para ensenar esta dificil ciencia: de una escuela de 
agricultura, para deste:t:rar el espiritu de rutina de los labradores. 
Se ocupa, asimismo, de la educacion de la mujer, proyectando la 
ereacion de escuelas g-ratuitas para ninas. Belgrano', en sintesis, 
cree que la educaci6n es un medio de progreso; est a educacion 
debe tener un selitido fundamentalmente practico y profesional 
y debe ser impartida en forma gratuita, tanto para e\ hombre 
como para la mujer. Anos mas tarde ampliara sus ideas en los 
articulos public ados en el Correo de Comercio, que veremos mas 
adelante. 

Esta era 13) doctrina y la teoria, pero ;, que ocurria en la reaIi
dad educativa americana? 

D!ijimos ya, que C;rrlos III erea' algunas escuelas oficiales, 
sostenidas tanto PO! la Corona como por los cabildos; estas es
cuelas, llamadas del Rey, eran muy pocas en relacion con las ne
cesidades. Habfa, asimismo, colegios elementales, instalados en 
conventos y casas partti.culares. Los primeros pertenecian a las 
6rdenes religiosas, especialmente de los dominicos, mercedarios, 
recoletos y franciseanos, y los s€jgundos eran de propiedad de 
civiies, que ,se ded1cruban a la ensenanza. Por 10 tanto, podemos 
afirmar que solo recibfa instruccion elemental una pequena par
te de la poblacion de las ciudades. 

El programa de_ estudios comprendia contenidos muy elemen
tales: rudimentos de la lectura, ensenada p<* el sistema del de
letreo, la escritura, las cuatro operaciones de la , aritmetica y el 
catecismo y doctrina catolicos. La tecnica didactica tam poco iba 
mas aUa del sistema catequistico, es decir de las preguntas y 
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namiento y ob~ervacion directas. 

Por otra parte, no podia exigirse mas a quienes se dedli.ca
ban a la' ensenanza pues se trataba de personas que, exclui~os 
los sacerdotes, no habian realizado estudios generales y daban 
mues'lras de poseer escasa cultura. La clase de primeras Tetras 
consistia en Ila .aglomeraci6n de 50 0 mas nrnos en un salon, no 
siempre muy amplio; los allumnos llenaban su~ asientos y cada 
uno usaba ellibro que podia conseguir; generalmente se trataba 
de una historia profana, un relato 'de caballeria 0 la bio.grafia 
de un santo. 

La disciplinaJ era muy rigida. La menor transgresion se cas
tigaba en forma brutal y no pocas veces sangrienta. Al respecto 
nos dice el historiografo chileno Vicuna Mackenna: "Las escue
la.s descansaban entonces como metodo y como principio en dos 
ejes capitales, el gritOi y el latigo. :Mientras mas fuerte deletrea
ban el silabario antiguo y mientras mas lejos llegaba el murmu-
110 atronador de sus voces mas fama tenia el maestro a. la maes
tra"; 3jgrega que las escuelas "eran antros de terror, en cuyos 
duros bancos solian perderse junto con €II reposo y Ila alegria, 
el usa die la razon misma",. 

Las mujeres no asist ian a las escuelas primarialS, pues las 
ideas predominantes en aquella epoca las obligaban a recluirse 
en sus casas y aprendeJr labor.es propias del hogar. 

En sintesis este es el cuadro que presentaba la escuela ele
mental en 1810; en todo el pais no habia mas de 50 eseuelas, 60 
m3Jestros y 3000 alumnos, sobre 80.000 nmos de edad escolar. 

La' Revoluci6n de Mayo: 

Al producirse la Revoluci6n de Mayo, esta era la situaci6n 
educativa qel pais, en leI nivel primario. 

Una revolucion autEmtica supone una transformaci6n funda
ment al, y !por ende, implica la realizaci6n de un nuevo ideal, la 
revision de todos .los vaiores de la vida cultural y social. Por eso 
toda revoluci6n se rtefugia siempre en la educaci6n, proyectan
dose en una nueva pedagogia. No todas las revoluciones 10 hacen 
de la misma manera; sin embargo hay ciertas caracteristicas 
comunes en 13) constitucion de toda "pedagogia revolucionaria": 
el deseo de romper can el pasado y construir- un nuevo edificio 
educativo; en un segundo momento los elementos del pasado son 
incorporados, adaptados a las nuevas finalidades educativas. 
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La Revolucion de Mayo implic6 un cambio inmediato' en [a 
situa!Ci6n politica; este nuevo estado politico provoco un proce
so que genero nuevos ideales. Estos ideales hicieron sentir la 
necesidad de una nueva concienciaeduca1tiva, adaptada , a las 
caract.eristicas d~ la nueva organizad6n politica. 

En primer lugar, a la educaci6n ,se Ie impuso una nueva y 
urgente finaliaad: formar la conciencia ciudadana. Belgrano Em 
el adiculo 18 del reglamento que redacta para las 'l,escuelas que 
fundo en el norte, sefiala estas finalidades educativas impuestas 
pOD la revoluci6n: "el maestro procurara con su conducta y en 
tod8is sus expresiones y modos jnspirar en sus alumnos amor al 
ord;en, res~eto a la religion, moderaci6n y dulzura en el trato, 
sentimiento de honor, amor a la virtud y a las ciencias, horror 
al vicio, inclinacion all trabajo, desp~o del interes, desprecio de 
todo 10 que diga a profusion y lujo en el comer, vestir y demas 
necesidades de la vida, y un espir;.tu nacional que les haga pit-e-

. ferir el bien publico al privado, y estimar en mas la cali~ad de 
americano que la de extranjero". 

Para realizar estas finalidades educa'tjvas habia que fomen
tar la educaciOn, exllendiendo sus beneficios a todos ilos rincones 
del pais; era necesario elevar al magisterio mejorando su situ a
cion economica y social; era; indispensable implantar un nuevo 
concepto disciplinalrio; era necesario tener nuevos libros de tex
tos en concordancia con las nuevas circunstan~ias y metas per
seguidas. !En fin, habia que liberar a la educacion del peso de 
las tradiciones coloniwles. 

Mucha era 1a tarea y muchas eran ~a;s dificultades; ,se opo
man a ella el iestado de atrasOi en ique sie debatia el pais, las in
mediatws exigencias de la politica' y de la guerra de la in~pen
dencia, la carencia de recursos y la falta de orientaciones precis as 
en materia de ;educaci6n publica. 

Sin embargo, podemos afirmar que las cabezas salientes de 
laJ Rev~luci6n de Mayo tuvieron la nocion clara de la importan
cia de la educac!on para los pueblos de America; al efecto, pode
mos sefialar a Mariano M;oreno y Manuel Belgrano. 

Mariano Moreno puso de manifiesto una confianza absoluta 
en la eficacia de la educacion y demostr6 un profundo interes 
por los problemas de la instrucci6n publica. En el prologo de cra 
:reedici6n del Contrato social de Rousseau diG,e: "En vano sus 
intenciones seran rectas, en vano haran grandes esfuerzos por el 
bien publico, en vano provocaran congresos, promoveran arreglos 
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tran, si no se vUllgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce 
10 que vale, 10 que puede I y 10 que Sel Ie debe, nuevas ilusiones 
sucederan a las antiguas y despues de vacilaA-' un tiempo entre 
mil incertidumbres, sera tal vez nuestra suerte mudar de tiranos, 
sin destruir la tirania". Era necesario, pOl' 10 tanto, formar la 
conciencia del pueblo, ilustrandolo; 61 unico medio de lograrlo 
era desalrI"ollar una intensa acci6n educacional, que no debe cir
cunscribirse al terreno merament,e escolar. Tan importante como 
la educacion escolar era la obra educativa del libro y del perio
rusmo. Por eso fundo la Biblioteca Publica y la Gaceta de Buenos 
Aires. Pero esta accion educativa debia tener por base y funda
mento la libertad; dice Moreno que "los pueblos si no se les da" 
una absoluta f1ranquicia y libertad, correran de error en error y 
de preocupacion en preocupaci6n, y haran la desdicha de su exis
tencia presente y sucesiva"; en consecuencia, agrega, si se oponen 
restricciones a la libertad "v€jgetara el espiritu como la materia; 
y el 'error, la mentira, la preocupaci6n, €II fanatismo y el embru
tecimiento haran la divisa de los pueblos y causaran para siem-

pt'e su abatimiento y su ruin a" • 
El ideario de Moreno, sintetizado en los principios de edl,

cacion y libertad, nos dara las bases de nuestra futura educacion 
republicana. 

Manuel Belgrano sera quien senalara con mayor vigor la 
necesidad de una educacion del pueblo y la orientara fijando 
sus objetivos. Su ideario pedag6gico 10 vemos reflejado en los 
articulos que sobre el tema publica en el COI1reo de Comercio. 
lSostiene en elIas que 131 educaci6n era el fundamento mas solido 
de la felicidad publica. De ahi Ja necesidad de atender inmedia
tamente la ilustracion Qel pueblo, a fin de cooperar en "la pro
gramaci6n de los conocimientos y formar al hombre moral, al 
menos con aquellas nociones mas generales y precisas, con que 
en adelante puede ser util 301 Estado". Es por eso que dice: "Pon
ganse escuelas de primeras letras costeadas de los propios y ar
bitrios de las ciudades y vi,llas en todas las parroquias y muy 
particularmente [en la: campana. .. Obliguen los jueces a los pa
dres a que manden sus hijos a la escuela. " Prediquen los pa
rrocos acerca d€l~ deber de lar ensenanza a los hijos". En otro 
articulo se ocupa de la ooucacion de la mujer, sosteniendo la ne
cesidad de la instruccion para poder desaVrollar las virtudes mo
rales y sociales de [SUS hijos. 
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Para Belgrano, en suma, la educacion era el origen de la 
felicidad publica y la p~anca del progreso de las naciones ya que 
"sin que se ilustren los habitantes de un pais, 0 '10 que es 10 
mismo, sin ensenanza, nada podriam()ls adelantar". 

'EI lema de Belgrano 10 podemos sintetizar en la frase que 
tmlando colocar len el escudo de la~ cuatro .escuelasl que fundo: 
"Venid que de gracia se os da el nectaJr agradable y el licor 
divino die la sabiduria". 

Encontramos en esta epoca otra figura muy importante en 
el ambito de la educacion popular: es Fray Francisco de Paula 
Crustanedru, que conciente de la urgencia que existia de educar 
al pueblo no vacilo en llevar a cabo violentas campanas periodis
ticas en defensa de sus ideas. Dice que el gobierno revoluciona
rio se ha ocupado de la guerra y ha abandonado ala ilustraci6n; 
para e.l la inestabilldad politica se debe a la ignof.cancia; las vic
torias de las arm as son victoriaJs efimeras. Buenos Aires segui
ria siendo una ciudad cautiva, mientras fuese una ciudad igno
rante. La mision del gobierno seria hacer "de cada cas a una 
escuelru, de cada vecino un maestro y de cada maestro un sabio". 
Asimismo, dice, que no se puede solucionar to do dictando leyes 
que seran inutiles si no esM.n precedidas de una buena educacion; 
agrega, que 10 que no pueden hacer las leyes, 10 puede la edu
cacion. 

Aunque las ideas del Padre Castaneda no fueron coronadas 
por el exito, su predica contribuyo indiscutiblemente· aJ difundir 
la conviccion de que era necesaria la ilustracion popular. 

Las ideas y doctrinas expuestas evidencian el elevado con
cepto que los hombres de la epoca revoluci()lllaria tuvieron de la 
educacion elemental; para elIos la escuela era el mas s6lidb ci
miento del porvenir. Sin embargo, muy poco es 10 que pudieron 
hacer; es que Io.s acontecimientos del momento fueron el gran 
obstaculo que no permitio que los revolucionarios desarrollaran 
un amplio programa de educacion. En realidad, mas que las 
obras se destacaron las ideas de los hombres de Mayo. 

La primera medida. de la Junta en materia educacional fue 
encomendar al Cab~ldo de Buenos Aires qUle por medio de doe 
regidores, inspeccionaxa las escuelas y Ie informara respecto de 
la'S reform as que considerara urgente introducir, a fin ~ lograr 
la mejora de tales establecimientos. EI informe aconseja uni
formar la educaci6n y organizar un metodo sistema~ico, mejorar 
la situacion de los preceptC'rres, establecer la realizacion de exa-



-------- r -- --. - ~~ ____ ,~ ____ ~ _____________ _ 

acepta estas medidas aconsejadas, disponiendo ademas que- los 
maestros de elScuelas I'Ieligiosas gozaran de la misl!:l.,a "jubilacion 
y carrera que los maestrOis de la!s facultades mayores, ofrecien
doles adiemas 180 pl'oteccion de1 Gobierno can particularidad". 

En 1812 el Triunvirato crea nuevas escuelas elementales, 
de«lalrando que elIas se -abrian "para dar instruccion ru · las cla
ses pobres 0 de cortos recurSQS". ' 

Durante el gobierno de- Pueyrred6n la educacion -elemental 
recibe un nuevo impulso ya que esta interesado en reorganizar 
la educacion publica. Los informes, que a su pedido Ie elevan los 
r~gentes de estudio ~e los conventos, pusieron en evidencia que 
la ensenanza de las primeras letras estaba practicamente -aban
donada. 

Desde los ~rimeros moment,os de la Revolucion se trata de 
estab1ecer un- nuevo regimen discip1i:nlario, en armonia con la 
educa!cion de un pueblo que aspiraba, a ser Ubre. La A~a:mblea 
del ano XIII suprime la pena de azotes en las escuelas, pro
duciendo el des contento y lajs protestas de los preceptores; son 
restablecidos en el EstatutQ Provisional de 1815 y, finalmente, 
supnimidos por Pueyrred6n que ordeno que se pasaran "ordenes 
ejecutivas a bogas los maestros de escuela, asi en los conventos 
como fuera de ellos, bajo las mas serias conminaciones, para que 
jama.s vuelvan a hacer uso de un castigo t an ignomirtioso como 
barbaro y . degradante". 

Alsimismo, los hombres del gabierna patria se ihteresaron 
por mejqrar los libros utilizados en la ensefianza de las prime
ras letras que, como en la ep6caJ colonial, eran escasos y no pon
derables. Fero en esto tampoco resul:taron eficaces las medidas 
que se adoptaron, pues ninguna de las obras impuestas pudo com
petir, desd~ el ,punto de vista practica, con las utilizadas en la 
epoca anterior. 

En cuan.to a la organizacion del gobierno escolar la primera 
t enta:tiva se d;ebio al reglamento preparado por Francisco Arge
rich y Rufino Sanchez~ posteriormente se dispone el estableci
miento de juntas inspectoras, que cOilistituidas par el alcalde, 
el cura y un vecino, tenian camo funci6n la vigilancia d~ la eiS

cuela dE'll lugar. 

En 1817 se da el primer paso hacia la unificaci6n del gob~er
no escolar con la designacion del Dr. Saturnino Seguroia como 
Director General de Escuelas. Estas medidas tuvieran un efecto 
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saludable, ya que negularizaron el funcionamiento de las escue
las que, hrusta entonces, se habian desarroHado segun la volun
tad de los maestros. 

Consolidaci6n de la Reforma Educativa: 

Corresponde a Bernardino Rivadavia, "el mas grande hom
bre civil de la tierra! de los argentinos y el padre de sus institu
ciones libres", realizar la verdadera "reforma eduoativa, que se 
reclamaba desde 1810; realmente con Rivadavia se produce la 
Ilevoluci6n, en materia educativa. 

Dentro de 1a obra realizada por Rivadavia, primero como 
ministro, luego como Presidente, Ie corresponde un Iugar desta.
cado a la fundaci6n de la Universidad de Buenos Aires. Rivada., 
via la concibi6 como el organismo promot or de la ,educacion pu
blica; el Estado dispensaba la ensenanza, que era dirigida por 
la Universidad en todos 'sus niveIes, cumpliendo asi una funcion 
rectora. Es por eso, que dentro de ella crea el Departamento de 
Primewas Letras, a1 que Ie correspondia la direccion de las es
cueIa!s elementales de la ciudad y lal campana. 

Para resolver el problema de la falta de maestros y de re
cursos implanta el s1stem~ lancasteriano de enseiianza multua, 
que (lonsistia en aumentar el numero de preceptores mediante la 
utiliza!ci6n, como tales, de ios alumnds mas aventajados. 

Estas y otras importantes medidas, tales como la organiza
cion de la estadistica escolar, el establecimiento de la obligato
riedad escolar, el ensayo de escuela normal en 1822, la regla
mentacion de la renseiianza privada y 11a fundacion de la Sociedad 
de Damas de Beneficiencia, a cargo de la educacion de las ninas, 
completan el cuadro de la reform a educativa realizada por Ri
vadavia. 

De esta manera, al calbo de mas Qe 10 aiios de la Revoluci6n, 
se consolidan en parte las aspiraciones y deseos de una verda
dera t.raIllSformacion en el sistema educacional. 

En estos momentos no nos corresponde a nosotros emitir, 
juicios de valor sobre la obra realizada en este periodo. S61~ 
debemos admirar a los Padres ~e la Patria por la vision clara 
que tuvieron en todo momenta del prob1ema educativo que de
bian enfrentar, rodeados de toda cIase de inconvenientes. Todos 
los gobernanues de Mayo comprendieron que la educaciOn era 
el factor que permitiri~ el progreso del pais y la consolidaci6n 
de ila libertad, conseguida por la soberana decision popular de 



nuestra educacion republicana y encendieron el icleal de la, edu
caci6n popular que, medio siglo mas tarde, realizaria e1 ma;eshro 
de America. 

NORBERTO RAFAEL FERNANDEZ 

Maestro 
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LA ESCUELA RURAL 
SU TRASCENDENCIA EN EL AGRO 

;, Ei? necesaria la enseiianza en las escuelas ptimarias de la 
practica de los cultivos de cada zona? 

Bien sabemos que el ideal de toda escuela es el de estar en 
medio de la vida y esta, a su vez, debe penetrar en la escuela. 
Se cumple as! una funcion armonica de la entidad educativa, 
por excelencia, con el medio que la circunda. Hayen ello el 
fluir y refluir de la vida del lugar en la escuela y esta, en su 
permeabilidad docente, afina en actos de conducta la formacion 
integral del niiio a su cargo. 

Vale decir que es fundamental como fase previa de la accion 
institucional de una escuela, su penetracion en la realidad cir
cundante para finalizar, en su accion perfecta, en el posible 
mejoramiento de aquellos factores que, dentro de 10 especifico 
de su funcion, signifiquen la evolucion de aquella realidad. 

No es del caso considerar aqui los diversos problemas que 
-aun afectan a nuestra escuela de campo, ni soiiar con ese est a
blecimiento educativo ideal que, situ ado en el medio rural cumpla 
su vital y ejemplarizadora funcion ~e cultura. Sin embargo, y a 
simple titulo de curiosidad y como elemento ilustrativo de nues
tras afirmaciones ulteriores, reproducimos en seguida los linea
mientos de la "escuela rural del futuro" que alIa en 1910 tra
zara el gran inspector general de escuelas de territorios nacio
nales, profesor D. Raul B. Diaz: 

a) Tendra los seis grados de las escuelas comunes. Su fin 
es triple: educativo 0 favorecimiento del mas amplio e intenso 
desarrollo personal de los alumnos; prepararlos para la vida 
real en el taller, la chacra,- el hogar y diversas ocupaciones 
campestres, como tambien para desempeiiar cumplidamente los 
diversos servicios sociales; habilitarlos para ingresar a las es
cuelas normales, institutos especiales, colegios nacionales y uni
versidades. 

b) El edificia se levantara en un parque natural 0 formado; 
sera espacioso, comodo, estetico; la luz y el aire penetraran de 
todos lados en las piezas y patios; tendra todas las comodidades 



agua corriente, etc. 

c) Se .hallara provisto de todos los accesorios que requiere 
la educacion moderna: laboratorios, salones y canchas para la 
educacion fisica; sala de arte provista de elegidas eopias de pin
tura y escultura; cuarto de musica con piano, organa u orquesta; 
imprenta, etc. 

d) TaUeres que respondan a las necesidades, propositos y 
problemas de la gente del campo; que creen el habito del trabajo 
y desarrollen el poder inventivo: donde los alumnos aprendan los 
conocimientos por aplicacion positiva. 

e) Una chacra sUficientemente extensa destinada a las expe
riencias sobre las ocupaciones predominantes en la localidad 0 

region convenientement6 dividida: jardineria, quintas de arboles ' 
/rutales, cultivo de cereales, invernaculos, prados arUficiales para 
el pastoreo de aZgunas vacas, ovejas, caballos, etc.; establos, pe
sebres, lecheria~ cria de aves de corral., de ganado porcino, etc. 

f) Salon de actos publicos destinado a conferencias con 
proyecciones luminosas, sobre ciencias, arles, agricultura, geo
grafia, viajes, etc., 0 conciertos, reuniones de maestros, vecinos 
y autoridades. 

g) Biblioteca, al lado del salon de actos -publicos. 

h) Departamento de economia domestica con salita de corte 
y confeccion. Cocina con comedor y demas accesorios, bien pro
vista de 10 necesario, destinada al trabajo practico efectuado por 
los alumnos mayores; servicio de te 0 lunch por las alumnas en 
ciertas reuniones; conferencias y demostraciones sobre el arte 
de preparar comidas, particularmente las propias del hogar mo
desto y decente. 

i) Los alumnos seran transportados-por cuenta del Consejo 
Nacional de Educacion, diariamente de sus casas a la escuela y 
viceversa. No habra internado porque aumentara mucho los gas
tos y privara a la poblacion adulta de la educacion por contacto 
que recibe diariamente mediante la relacion de los alumnos con 
los padres. 

j) La direccion, ejecucion e inspeccion de los trabajos del 
establecimiento, estaran a cargo de personas bien preparadas; 
te6rica y practicamente. Solo asi dara los frutos que se esperan 
de ella y se sostendra en parte. 
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k) En los curs os de perfeccionamiento, instituidos en las 
vacaciones, en reuniones de fin de semana y en las escuelas nor
males se dara a los maestros en servicio y a los maestros futuros, 
una instruccion especial respecto del metodo de suministrar 1a 
educacion manual y agraria en las escuelas primarias. 

Es esta escuela -decia Raul B. Diaz- que nena el anhelo 
argentino y satisface las exigencias del progreso, la que impli
cara un paso mas en la buena direcciOn. 

Bastaria glosar los puntos a) y e) del magnifico proyecto, 
para ubicarnos en la precis a cuestion don de se debate si la es
cuela debe de cumplir en el medio agricola, una funcion experi
mental y ejemplarizadora en cuanto a los cultivos regionales. 

Hay quienes niegan la necesidad de que el alumno de una 
escuela rural, perfeccione las practicas 8ogricolas del medio; pues 
su posicion dentro del instituto es 180 del individuo que habra de 
educarse integralmente, sin preferencias que producirian una for
macion unilateral de su personalidad. Se teme en este caso, que 
la escuela rural eduque para la vida del campo, exclusivamente, 
restando al individuo la oportunidad de capacitarse para actuar 

, en cualquier otro medio donde su potencia creadora encauzada 
vocacionalmente, puede aplicarse. de modo amplio y su confianza 
en si mismo prolonguen, en realizaciones, su autodidactismo y su 
vocacion. La escuela en el caso propugnado es universalista antes 
que localista y prefiere habilitar al educando de todas las posi
bilidades personales que, formalmente, 10. preparen para la vida 
en su diversidad, en su contingencia, mas ana de las particulari
dades inmediatas del medio en que originariamente actua. 

Fuera apartarnos del tema plantear los fundamentos que 
permitan encauzar la cuestion al termino conciliatorio que el 
caso exige. Pero es indudable que nuestra escuela debe utilizar 
los elementos naturales del medio circundante, para estimular las 
vivencias del nino en Un sentido integral perfectivo. 

Creemos como Diaz, que debe incorporarse al plan de una 
escuela de campo, la secci6n destinada a la actividad agricola, 
donde el alumno a medida que observa la naluraleza y siente eI 
despertar de sus ca'pacidades espirituales, en un hacer metodico, 
gradual y sistematico, realice practicas que, si fuera posible, 
superen dentro de un limite dado, a las que cumplen sus propios 
padres en sus respectivos predios. Todo en pequeno, como ju
gando; pero intensivamente, el nino cultivara las especies agri
colas del lugar. Y no se circunscribira tan solo a captar 10 re-



cuya incorporacion signifique el progreso del acervo agricola luga
reno. No olvidamos, por cierto, la importancia fundamental de la 
dieta alimenticia que derivada de la produccion de la tierra cabe 
cuando se instalan comedores escolares. Es aconsejable, por otra 
parte, el sistema social de los clubes agricolas donde, unida a la 
racional distribucion de labores segun preferel1cias 0 capacidades, 
el pequeno adquiere habitos solidarios y sienta el estimulo de 
una sana y leal competencia. Vasto es este aspecto para des
arrollarlo aqui; pero 10 me~cionaremos someramente porque 10 
consideramos inseparable de la cuestion que nos ocupa; pues no 
concebimos ninguna actividad escolar sin el toque social como 
factor educativo en la formacion de las nuevas generaciones. 
Sera pues esta ~ccion ejemplarizadora no solo en 10 que se refiere 
a la practica de los mejores cultivos regionales, sino en 10 que 
supone, como influencia transformadora, para el predominante 
individualismo campesino, la organizacion colectiva de los ninos 
sobre todo en 10 que trata del cooperativismo en Sll hondo 
sentido educativo. Asi en este orden como en el de otros de la 
vida escolar. 

Sin embargo, este bello ensueno dificilmente podra cumplirse 
si no se allanan los inconvenientes que, material y tecnicamente, 
retardan tal realizacion. Aludimos a la falta de recursos sufi
cientes para dotar a toda escuela campesina del edificio, del te
rreno y del material necesario, como asimismo, a la falta de 
preparacion del maestro en el conocimiento de tecnicas especiales 
,que Ie lleve a querer y comprender el agro para orientar las 
actividades de marras. Como en el Plan de J ena fuera necesario 
preparara a los maestros de manera tal que, en la base de su 
instituGion pedagogic a aniden una intensa fe en la fuerza edu
cativa del campo, de la naturaleza. No obstante, creemos posible 
la solucion inmediata del problema si, una vez instalada la escuela 
conforme al bosquejo magnifico de Diaz, colaboraran, al modo 
de un "full-time", aquelIos tecnicos que, caracteristicamente acon
seje la ecologia del lugar. Seran asesores del personal docente 
cuando este, en su funcion especialisima, les requiera la orien
tacion oportuna. 

Dentro de ese sistema, con el transcurrir del tiempo, muchos 
maestros adquiriran la capacidad propia que les permita actuar 
con la independencia y armonia funcional convenientes. 

Salvada asi la dificultad que supone, por ahora, la falta de 
personal docente capaz al efecto, no cabe duda que nuestras es-

EL MONITOR DE LA EDUCACI6N OOMlTN 69 



cuelas de campo constituiran un fundamentallaboratorio de expe
riencias perfectivas en 10 que se refiere al agro circundante. 
Todo, es claro, sin preferencias exclusivistas que impidan el am
plio cumplimiento de otras actividades educativas del complejo 
escolar imprescindibles a la formacion equilibrada del espiritu 
infantil. . 

Y como un nexo promisorio se llegara, por accion colectiva 
de los ex alumnos, con edad e intereses mas adecuadas, a ins
talar junto a las escuelas, amplias granjas modelos, con un re
gimen economico compensatorio de posible beneficio para la 
misma escuela, donde con ayuda del Estado y del nucleo social 
del lugar!!- se generaria juvenilmente, una realizacion de incuestio
nable trascendencia en la formacion de esa "conciencia ruralista" 
que tanto necesita un pais afectado por el exodo del campesino 
hacia la ciudad. 

Concluimos, entonces, en que es una imperiosa necesidad el 
que nuestras escuelas en el campo, realicen practicas agricolas 
intimamente vinculadas a 10 regional, sin perjuicio de generar, 
progresivamente, por medio de sus clubes agricolas, la intensifi
cacion ejemplarizadora de nuevos cultivos adaptables a la zona. 
Todo, por cierto, sin apartarse de la esencial funcion educativa 
que, especificamente, corresponae a la escuela como institucion 
formativa de la cultura basica del individuo. Insistimos en que 
junto a esas escuelas deben instalarse grupos experimentales que, 
a cargo de ex alumnos 0 jovenes de la zona, cumplan de modo 
mas amplio. un plan de labores perfectivas, de sentido social y 
nacional que, a la manera de las escuelas populares danesas de 
adultos (Folkonhojskoler) han genera do una viril conciencia cam
pesina de hondo arraigo a la tierra prodiga. 

Cabe aqul el planteo que INTA ha formulado a las autori
dades escolares en cuanto a la ensefianza pos-primaria, donde 
egresados del 62 grade la cumplirian en colegios regionales de 
aprendizaje agricola teorico-practico (con internado) para jo
venes. Se acentuara en tales institutos la experiencia agricola 
regional, en todas sus facetas: tierra, abonos, plantaciones, podas, 
curas, apicultura, plagas, heladas, maquinarias, etc. para poder 
formar capataces, administradores, agentes de extension, etc. . 

Se propicia por otra parte la organizacion de cursos de capa
citacion y perfeccionamiento para tales egresados, sobre to do en 
cuanto a: contabilidad y administracion rural, economia. comer
cializacion, industrializacion (fabricacion de dulces, orejones, 



frigorifica, aserraderos, galpones de empaque, etc. 

Y en ese laborar de la tierra con amor de terrufio, genera
remos la radicaci6n del hombre al lugar toda vez que en ella 
haya la seguridad de que el bien que el trabaja Ie pertenece por 
la simple gravitaci6n del esfuerzo .propia. 

HORACIO RATIER 
Vocal 

C. N. de Educaci6n 
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CARTA A UNA MAESTRA QUE SE INICIA EN 
ESCUELA DE LA PUNA 

Joven colega: Leo su carta y la identifico inmediatamente. 
Evoco tambien con perfecta claridad el lugar tan lejano y deso
lado de la Puna en el que usted ensefia. Nolo podre olvidar nun ca. 
Aquella monotonia de paisaje lunar de que usted habla, tiene 
tambien sus manchitas de color y sus repliegues con algunas 
caracteristicas. 

Contesto uno a uno los parrafos de su carta. 

Creo como usted que los punefios llevan en el alma la mor
dedura de su pa~sajeJ pero no olvide que los hombres, aun los 
mas simples, son siempre mucho, mucho mas complicados que 
la tierra que los nutre. Trate a cada uno de elIos como a una 
entidad. Yale ira demostrando su profesion de educadora que 
cada ser humano es un mundo, aunque tenga semejanzas nume
rosas con otros. Y a ese mundo hay que asomarse con el respeto 
de la comprension y con la esperanza de todas sus posibilidades. 

Me dice usted que sintio la afectuosidad de mi abrazo de 
despedida y que la levanto el estimulo de mis palabras el dia 
en que la dejamos en su escuela lejana. Yo era una desconocida 
que se hacia su amiga en un gesto de solidaridad profesional y 
de admiracion humana, pero no capto usted, por suerte, la ver
dad era consternacion de mi mundo interior de ese momento. 
Ahora, sin temores, puedo hacerle mi confesion para responder 
a las suyas. Cuando su Inspector, mi compafiero, la dejo en po
sesion del cargo que usted iba a ejercer por primera vez y nos 
despedimos, me conmovio una pena honda y compleja. La senti 
como a una hija -10 era en la profesion por diferencias de edad 
y de distancia en el ejercicio del magisterio- como a una nifia 
desvalida que abandonabamos en un desierto de piedra de cuatro 
mil metros de altura, en una pobre vivienda de barro y de madera 
de cardon, su casa y su escuela, sin ninguna comodidad, en la 
soledad de un disperso caserio de pastores primitivos. Era la 
. pena de una culpa difusa en la que creia tener alguna parte. 
Pero despues de la marcha de algunos kilometros, en el soliloquio 
de mi pensamiento, se irguio de pronto la maestra que llevo en 
mi, y giro en redondo mi posicion sentimental. La vi a usted, 
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tidumbres, pero integra en el sacrificio valeroso; la vi triunfar 
en su entrega espiritual a aquellos seres humildes, que en esas 
lejanias estan afi:rmando, sin saberlo, la posesion y el dominio 
sobre la tierra, de un pais extenso y poderoso. Y senti, entonces, 
con vehemente sinceridad, no poder estar en su lugar, no poseer 
ese privilegio, no poder con tar en mi carrera de maestra con una 
heroica etapa de iniciacion como la suya. La yeo, a la distancia, 
rode ada por sus ninitos conas, aureolada por el sol de la Puna, 
en aqueUa altura de la tierra y en su altura moral. 

En el puesto de honor que corresponde a la Argentina en el 
mundo por la difusion de la escuela primaria, usted es un emi
sario de avanzada. Ahonde esta conviccion en su alma, repitasela 
con frecuencia, tengala presente ante cad a dificultad, y va a sen
tir ' la recompensa que nada ni nadie podra darle. 

Se que muchos de aquellos jovenes colegas que llegaron con 
usted para ensenar en la Puna se volvieron. Lo comprendo per
fectamente. Ellos confesaron: 

- Venimos a este destierro porque tenemos gran necesidad 
d(> ganarnos la vida. 

La necesidad de ganar el pan, usted 10 sabe, tiene sus !i
mites. Usted, en cambio, dijo: 

- Vengo aqui porque quiero ensenar en este medio que 
siempre me atrajo. Quiero que algo de mi vida quede entre estos 
hombres y estos nin~s. Sone con iniciar mi carrera en un lugar 
(lificil, en donde mas falta hiciera, adonde pocos quisieran ir. 

Usted sentia una vocacion, y la necesidad de responder a 
una vocaci6n concreta una profundidad ilimitada, un empefio inter
minable, un infinito recomenzar gozoso. Un maestro sin vocacion 
(>s, sin duda, el ser mas desventurado de la tierra. Existen, con
vengamos, en las semi-vocaciones, grados y matices a los que la 
lluestra no puede amoldarse. Pero, no seamos demasiado duras 
para juzgarlos. Estos jovenes pueden haber equivocado su ca
mino por fait a de guia y de apoyo en un momento crucial de su 
formaci6n l Quien les ayud6 a descubrir su vocacion en esa etapa 
confusa e indecisa de la adolescencia? l Quien puso ante sus ojos 
la imagen viva de un verdadero maestro, fervoroso de su tre
menda responsabilidad? Repartamos las culpas. 

Usted cree que las mujeres, por estar naturalmente mejor 
dotadas para soportar la soledad y el sacrificio pueden ser alli 
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las maestras de mayor eficacia. Esencialmente, el problema 
puede tener esa soluciori. Pero, no generalicemos demasiado. Mire 
usted aquel maestro del cerro, aquel magnifico muchacho que 
se adapto a un medio que ni sospechaba que existia en el pais y 
que es un ejemplo en el ejercicio de su magisj;erio. ~l, como 
usted, vive su vocacion. Y una vocacion noblemente sentida y 
vivida, da tambien la pureza -si, la puerza consciente del adulto 
que es verdadera pureza- para hacer perfecto nuestro magis
t erio. 

Me habla usted de, los momentos en que se siente debil y 
8ucumbe en una soledad aterradora. Es natural que usted, recien 
trasplantada a un medio geografico bravio, a un }lrecario medio 
sociitl, sienta la soledad. Ojala no la sienta nunca en los apre
tados conglomerados humanos, en los cefiidos circulos de cofrades 
e iguales, porque esa si, es la mas dolorosa de las soledades. 
Su soledad tiene remedios, pocos, y radicales. En primer lugar, 
el trabajo, el milagroso trabajo, intelectual y fisico. No hay que 
desdefiar el trabajo de las manos que imp one la vida primaria, 
que da la salud, base de la vida, de la que tenemos que hablar 
largamente. Y, en el otro trabajo, el enriquecimiento del mundo 
interior. Un hombre de atesorado y hondo mundo -interior, no esta 
nunca solo. Y en ello, como usted dice, la amistad imponderable 
del libro. Si nuestra Escuela Normal nos hubiera forma do el ha
bito de la lectura, nos hubiera dotado de una felicidad luminosa 
que generalmente desconocen los maestros. 

La vida de los libros nos brinda el milagro de esta insula 
pura, en don de los hombres han puesto 10 mejor de su alma, pero 
el educador: mas que otro servidor de la cultura, debe conocer 
tambien esa otra vida sin decantar, mezcla de excelencias y de 
miserias, de belleza y de fealdad, del medio humano en el que 
ejerce su apostolado. Acerquese · espiritualmente a esos pobres 
pastores y vera usted todo 10 que va a aprender de esos humildes 
lugarefios. Repare usted en que yo he viajado miles de kilometr~s 
para llegar a observar el habla de esos iletrados, para aprender 
algo de su ciencia campesina, para documentar parte de sus mile
narias tradiciones. 

Espero el planteo concreto de sus problemas de ensefianza 
para darle la respuesta de mi experiencia y de mi criterio. Ello 
solo sera un aporte a su labor, que debe ser fundalmentalmente 
personal y creadora. Le remito un libro para mi precioso, El alma 
del educador y el problema de la jormaciOn del maestro de Georg 
Kerschensteiner. 



('sa otra soledad afelpada como un lirio, la que se busca para el 
intimo encuentro de si mismo, la de las meditaciones y los suenos, 
la milagrosa soledad de la creaci6n. Esta carta suya tan nena de 
sugerencias, de pensamientos hondos, de deliciosa poesia, ha sido 
cscrita, sin duda, en el refugio de esa bendita soledad. 

Asi, arriiga, cuando sople el huracanado viento de la Puna 
que oscurece el sol 0 el desgarrante viento que clare a con nieve 
las tinieblas) 0 ~rrumpa el silencio c6smico de la a,ltura que cala 
hasta los huesos} usted podra extender su fuerte mano de nina 
sem'bradora por sobre las inclemencias y la esterilidad, con el 
triunfo del fruto. 

Los ciento cincuenta anos libres de la Argentina, flameando 
en la llama azul y blanca de sus escuelas diseminadas hasta el 
ultimo confin de su territorio, sostenidas por maestros como 
usted, pueden mostrar al mundo su mejor riqueza, la cultura 
del pueblo. 

Le estrecho las manos. 

BERTA ELENA VIDAL de BATTINI 

Inspectora 
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RESOLUCIONES IMPORTANTES 
DEL 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 17 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1960. 

- Expte. NQ 5.845/C/60. _ Visto: Los actos que con motivo de CUJ11-

plirse el Sesquicentenario de la Revolucion de Mayo han de realizarse en todo 
el pais y teniendo en cuenta la participacion que toca en e110 al Consejo Na
cional de Educacion, el Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha, 

RESUELVE; 

lQ - Realizar una !1luestra de dibujo y pintura entre los alumnos de 42 
a 6Q grados de Ins escuelas dependientes de las Inspecciones Tecnicas Ge
nerales de Escuelas de la Capital y de Escuelas Particulares e Institutos 
Diversos, sobre tern as relaci~nados con los acontecimhintos ,historicos que 
dieron lugar a la Revolucion del 25 de mayo de 1810. 
2Q - Disponer que las Inspecciones Tecnicas Ge'nerales de Escuelas de la 
Capital y de Escuelas Particulares e Institutos Diversos, propongan a la 
Comision designada p~r expediente N2 32.800/59, el proyecto de realizaci6n 
de la muestra de los me]ores trabajos presentados por los alumnos, en eJ 
pabellon que tendra el Consejo Nacional de Educacion en la Exposici6n de 
caracter nacional que se llevara a cabo con motivo de la celebracion del 
Sesquicentenario de la Revoluci6n de Mayo. 
32 - Recomendar a las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de 
Provincias, Zona·H y Zona 2~, y Escuelas Particulares e Institutos Diver 
sos, promuevan muestrus en las escuelas del interior similares a la indicada 
en el punto primero para exhibirlas en jurisdiccion de cada Inspeccion Sec
cional, previa seleccion de los mejores trabajos, como estimulo a sus auto
res, relacionando en .10 posible, la muestra, con hechos regionales I"efe ren
tes al acontecimiento hist6rico. 

RESOLUCION DE CARJ...CTER GENERAL NQ 18 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1960. 

- Expte. NQ 5.846/C/60. - Visto: Lo propuesto precedentemente por 
la Comision Organizadora de Festejos y Celebraci6n del Sesquicentenario de 
la Revoluci6n de Mayo, el Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de 
la fecha, 

RESUELVE: 

lQ - Recomendar a los establecimientos de su dependencia la organizaci6n 
de Carpetas del Sesquicentenario de la Revoluci6n de Mayo, las que con
tendran toda la documentaci6n escrita y . grafica que se pubJique en el afio 



cada escu a corpur'~r.~~~~~~~'rc~~.~~~~.c<~y~ __________ __ 
al acel'bo bibliogrMico de cada establecimiento. 

22 ~ Las Inspecciones Tecnicas Generales adoptaran las providencias que 
consideren necesarias a fin de que las referidas carpetas sean un elemento 
vivo l'esultante de la actividad normal cumplida en las escuelas y con re
lacion a la capacidad de los alumnos de los distintos grados. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N2 19 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1960. 

- Expte. N2 5.844/60. - Visto: Lo aconsejado precedentemente poria 
Comisi6n Organizadora de Festejos y Celebraci6n del Sesquicentenario de 
Ia Revoluci6n de Mayo, el Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la 
fecha, 

RESUFlLVE: 

12 - Invitar a todos los clubes de ninos jardineros a intensificar las prac
tieas agricolas que cumplen a fin de obtener muestras dp. los productos 
y sus derivados para ser expuestos en una escuela ubicada en cada. capIta I 
de provincia en la epoca correspondiente a las aptitudes agricolas de cada 
region del pais y que sera determinada poria Inspecci6n Seccional res .. 
pectiva. 

22 - Establecer las siguientes regiones: Subtropical: que comprende las 
provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre 
Rios; Occidental: Santiago del Estero, Tucuman, Salta y Jujuy; Andina: 
S. E. de Jujuy. Oeste de Salta, Catamarca, Oeste de Tucuman, La Rioja, 
N. E. de C6rdoba, San Juan, Norte de San LUis, Mendoza, N. E. de Neu
quen y N. O. de Rio Negro; Pampeana: Sud de Santiago del Estero, Sud de 
Santa Fe, Cordoba, S. E. de Entre Rios, Sud de San Luis, Buenos AireS", 
La Pampa y Capital Federal; Patag6nica: Neuquen, Rio Negro, Chubut, 
Santa Cl'UZ y Tierra del Fuego. 

32 - Cada Inspecci6n Seccional procurani que el transporte de las muestras 
E'en con caracter gl'atuito para 10 cual arbitrar[t los medios tendientes a 
iacilitar su expedicion des de el lugar de origen. 
42 - La muestra constara de las siguientes secciones: 1!!: Secci6n: Cerea
Ies en general; Derivados: Humitas, tamales, alfajores, tortas, etc. 2!!: Sec
cion: Remolacha, aIgod6n, man!, girasoI, etc.; Derivados: Tortas, jaboncs, 
aceites, etc. 3;!, Seccion: Te, yerba mate, mimbre, catia, tung, citrus, catin. 
de azucar, algarrobo, etc.; Derivados: Licores, articulos fabricados con 
mimbre y catia, aceite, tejidos, mieI, alfetiiques, aloja, arrope, etc. 4!!: Sec
cion: Plantas aromaticas y sus derivados: Aguas, esencias, etc. 5!!: Secci6n: 
Plantas medicinales y sus derivados: Unguentos, etc. 6;]' Secci6n: Legum
i:res y hortalizas; Derivados: Conservas al natural, en salmuera, en vina
gre, aceit~, salsas, encurtidos, etc. 7!!: Secci6n: Frutas frescas y secas; De
rivados: Conservas en almibar, mermeladas, compotas, jaleas, dukes, fru
tas cristalizadas, abrillantadas, jugos de uva, de manzana, aceites, etc. 
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5$1 - Cada Inspecci6n Seccional, una vez clausurada l~ muestra local, re
mitira a In Comisi6n de Recepci6n, la que designara al efecto, dentro de 
la primera quincena del mes de noviembre proximo, las mejores muestras 
para ser expuestas en la Exposici6n del Sesquicentenario de la Revoluci6n 
de Mayo, como demostraci6n de las practicas agricolas realizadas en las 
escuelas. 

6Q - Acordar premios a las mejores muestras que determinanin oportu
namente. 

7'1 - lilncomendar a Asesoria Tecnica de -Clubes de Ninos Jardinel'os la 
redacci6n de las instrucciones pertinentes, para orientar a los clubes esca
lares a efectos del mejor cumplimiento de la presente resolucion, debiendo 
expedirse en un plazo de quince dias. . 

RESOLUCI6N DE CARACTER ,GENERAL NQ 20 

Buenos Aires, 23 de mal'zo de 1960. 

- Expte. NQ 5.848/C/60. - Visto: Lo propuesto poria Comision Or
ganizadora de Festejos y Celebracion 'del Sesquicentenario de la Revolu
d6n de Mayo, el Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de la fecha, 

RESUELVE: 

1 Q - Auspiciar ante el personal tecnico, directivo y docente, los si~uien
tes concursos: 

a) De cuentos infantiles. 

b) De piezas para teatro de titeres. 

c) De teatro infantil. 

ti) De poesias infantiles muy breves para memorizar y recital'. 

e) Preparal' un folleto en el que se relman las fl'ases celebres (le grandes 
autol'es 

i') Cital' casas concret.os sobre la influencia de la radio, la television y el 
cine en la formaci6n moral y en el lenguaje de los niiios. 

g) Responder concretamente al siguiente cuestionario: ;, Que cantan espon
taneamente los ninos? ;, CuM es el problema escolar educacional 0 so(,]81 
que mas lospreocupa? ;, Que libros leen los ninos. ;, Que revistas leen 
y prefieren? ;, Cual de estos tres elementos: libros, revistas 0 historie
tas prefieren? ;, Comentan sus lecturas espontaneamente 0 con el maes
tro? ;, Y entre e11os? 

2Q -- Cada Inspecci6n Seccional 0 de Distrito recopilara los tl':'1.bajos pre
Eoentados pOl' el personal y 10 remit ira para el dia 30 de agosto proximo al 
Instituto "Felix F. Bernasconi", Catamarca 2099, Capital Federal. 
3Q - La Direcci6n General del Instituto "Felix F. Bernasconi" ,efectul.ara 
un trabajo ulterior que se cursara al personal interviniente en los concur
sos con las conclusiones y sugerencias de cada caso, a fin de sel' aprov,e-
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etectos ae que e1 L:onseJo l'laClOnal ue JJJUucacwn n::l~UelVa CUll~lUen:l,nu::; 

como antecedente en la foja respectiva de su autor. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 21 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1960. 

- Expte. NQ 5.843/C/1960. - Visto: Lo aconsejado precedentemente 
poria Comisi6n Organizadora de los Actos y Festejos del Sesquicentenario 
de la Revoluci6n de Mayo, el Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n 
de la fecha, 

RESUELVE: 

lQ - Auspiciar y recomendar a las escuelas de su dependencia el esta
blecimiento de correspondencia interescolar con los demas paises america
nos, referida al acontecimiento que se conmemora, el Sesquicentenario de 
la Revoluci6n de Mayo de 1810. 

2Q - Las Inspecciones Generales, con la colaboraci6n de sus respecti
vos cuerpos tecnicos de todo el territorio de la Naci6n, procuraran que la 
correspondencia interescolar tenga principio de reaIizaci6n desde el 15 de 
abril pr6ximo, de manera que en el mes de agosto se encuentren en poder 
de la Comisi6n a que se refiere el p1..lnto 3Q, las respuestas que se hubieran 
recibido, material que se concentrara para la Exposicion Nacional del Ses
quicentenario de la Revoluci6n de Mayo. 

3Q - La Comision designada pOI' Resolucion del 5/11/59, expedien~e 

NQ 32.800/59, adoptara las providencias necesarias para poneI' al alcance 
de las escuelas, por intermedio de las Inspecciones Tecnicas Generales, la 
nomina de las direcciones postales de cada pais a las que podran dirigir 
la correspondencia. 

4Q - Solicitar al Poder Ejecutivo de, la Nacion la colaboracion del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto a fin de obtener de los gobiernos 
de las republicas americanas un trato prefere'ncial a la correspondencia in
terescolar argentina, en cuanto a que la misma sea entregada a cualquier 
establecimiento de educacion primaria de la localidad a la que se la dirija, 
aunque no se especifique en el sobre una escuela determinada. AI efecto, 
en la cubierta se consignara la leyenda: Correspondencia Interescolar 
Argentina del Sesquicentenario de la Revolucion <Iel 25 de Mayo de 1810" 

5Q - Autorizar la inclusion en el programa del acto conmemorativo del 
25 de Mayo, Forma 1 del Calendario Escolar, la lectura de las respuestas 
mas interesantes recitidas hasta ese momento, a cargo de alumnos de los 
respectivos grados. 

6Q - Las Inspecciones Tecnicas Generales adoptaran las medidas ne
cesarias para el mejor cumplimiento de 10 dispuesto en esta Resolucion, sin 
perjuicio de las norm as generales que pOl' separado se dan y que forman 
parte de la presente Resoluci6n. 
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Buenos Aires, 28 de marzo de 1960. 

A S. E. el senor Ministro de Educaci6n y Justicia 

Dr. Luis R. Mac'Kay -

_ - Senor Ministro: Tengo e1 honor de dirigirme a V. E. solicitandole, 
su digna intervenci6n ante el Poder Ejecutivo Nacional para que, por con
ducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se obtenga de los 
gobierno~ de las repllblicas americanas, un trato preferencial a la corres
pondencia interescolar argentina, en cuarrto a que la misma sea entregada 
a cualquier establecimiento de educacion primaria de la localidad a la que 
se dirija, aunque no se especifique en el sobre una escuela determinada. Al 
efecto, en la -cubierta se consignara la leyenda: "Correspondencia Interesco
Ii'll' Argentina del Sesquicentenario de la Revoluci6n del 25 de Mayo de 
1810". 

Se formula esta solicitud, por cuanto por r~solucion de la fecha de este 
H. Consejo, se ha dispuesto, a propuesta de su Comisi6n Organizadora de 
los Actos y Festejos del Sesqufcentenario de la Revoluci6n de Mayo, auspi
ciar y recomendar a las escuelas de su dependencia el establecimiento de 
correspondencia interescolar can los demas paises americanos, referida al 
acontecimiento que se conmemora, el Sesquicentenario de la Revoluci6n de 
Mayo. 

Saludo al senor Ministro can mi consideraci6n mas distinguida. 

Prof. ROSA CLOTILDE SABATTINI de BARON BIZA 
Presidenta 

FELIX ALBERTO CA YUSO 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 

Consejo Nacional de Educaci6n 

BIBLIOTEGA NACIONAL 
Oe: M A.E S T RO. 
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