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Un maestro olvidado 

No siempre en estas naciones ibero-americanas sabemos enal
tecer cumplidamente la ruda labor, fecunda y nobilisima, de los que 
han hecho de la ensefianza el mas ahincado cui to de su vida. Nos 
prepdamos con fa<;ilidad mayor de 10 que rei umbra, de 10 fastuoso, de 
aquello que hiere vivamente los sentidos; por ella no es dificil que, 
harto distraidos, pasemos al lado de un maestro l\eno de fervorosa 
vocaciOn sin tributarle el merecido homenaje de nuestro respeto y 
de nuestro agradecimiento. N unca para mi ha sido tan evidente esta 
dolorosa despreocupacion colectiva como al dar - por un cumulo 
de circunstancias felices - con varias noticias atafiederas "a la exis
tenda ejemplar de un preceptor argentino que vivio en la pasada 
centuria. Me refiero a don Juan Andres de la Pefia. 

d Que ha hecho, en efecto, la posteridad para honrar la memoria 
de aquel que al morir mereci6 la unanime consagracion social del 
vecindario bonaerense? d Alguna escuela, por ventura, ostenta en su 
frontispicio el nombre de aquel cuya casa fue, ademas de hogar 
propio, calido hogar de sus alumnos? Sin embargo, no es dable poner 
en duda el gran valor de su cotidiana faena, pues, aparte de dis
cernirle en agosto de r864 la Municipalidad de la Capital una me
dalla de oro "en testimonio del alto aprecio que merece a la corpo
racion la solicitud paternal con que ha desempefiado su delicado 
ministerio en tan largo periodo" (r), el gobiemo envio, tres me
ses despues, su coche enlutado para que acompafiase el feretro de 
quien habia instruido a la juventud portefia por espacio de cuarenta 
afios. Ningun otro proposito - fuera el de rendir cumplida jus
ticia - pudo inducir a las autoridades comunales y provinciales a 
hacer ptlblica, en ambas ocasiones, la general estima de que gozaba 
don Juan Andres. 

Pacifico habitante de esta metropoli, ajeno a las lides poli
ticas, dedicado a su afanosa labor docente, ningUn sentimiento sub
altemo hubo de empafiar entonces el brillo del primer tributo de 
sus connacionales. Pero muy luego las generaciones siguientes han 
dejado en el olvido aJ varon virtuoso que a tantos y tantos ensefio 
el aburridor deletreo en las tradicionales cartillas. 

EI semanario "Correo del Domingo" (diciembre 4 de 1864) 
publico 11n sentido articulo necrologico del a la sazon Ministro de 
'-

(r) Actas del COl1cejo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, afio 1864-
(Edici6n de r9II). 
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Hacienda. don Luis L. Dominguez. EI autor del citado trabajo nos 
pinta con cordial afecto el ambiente de la escuela en los comedios 
(leI iglo c1iecintleve: "Por la manana al entrar en la Sala en con
trabamos de pie en la puerta, vestido con el arreglo y limpieza de 
11n caballero que esta de recepcion en sus salones, al maestro tajando 
las plumas que habian de servir a todos los escolares; no estaban 
inventadas todavia las de Guillot. punta de lanza y todas sus va
riedades. Don Juan preparaba un centenar de ellas y en seguida, 
con una paciencia de santo. atendia cien pedidos mas de los que 
encontraban pretexto plausible para interrumpir la: tarea y el si
lencio. alegando que ]a pluma no estaba buena". 

La labor diaria dividida en dos secciones - una matutina y 
otra a la tarde, va conc1uida la siesta hahitual - lIenahase COll las 
correspondientes -Y . repetidas lecciones de escritura, lectura y arit
metica. Tal fue el sencillo sistema didascalico empleado. Cuantos 
acerca de su metodo pedagogico hablan al ser depositados los res
tos mortales en la postrer morada, enaltecen su tino. su suave y 
ductil temperamento capaz de adaptar los conocimientos a las ape
nas despiertas mentes infantiles. "EI Nacional", "La Tribuna" y 
"La Nacion Argentina" en sus sueltos del 18 de noviembre pre
sentan la figura del modesto didacta como arquetipo del hombre 
activo que, jornada tras jornada, ofrece en silencio a su pais el 
mejor fruto de su recia hrega cotidiana con parvulos y .adolesccntes. 

En las amarillentas planas de "La N acion Argentina" encon
tramos estas lineas: "Detras del coche ftmebre que conduci3o el 
cadaver de un maestro de escuela iban ministros, diputados, altos 
f uncionarios publicos, ancianos y ninos como una demostracion de 
que apenas hay uno 0 dos ejemplos; todo el acompanamiento dejan
do los carruajes. llego a pie hasta el Retiro". 

En 130 Recoleta se pronunciaron varios discursos llenos de un
cion sincera. asociandose al c1uelo el Gobierno de la Provincia. Do
minguez agrega en el mentac10 articulo: "Sobre esa tumba se har. 
derramado por ninos pequenuelos y por hombres que ya peinan ca
nas lagrimas que arrancaba un sentimiento de ternura PQr la me
moria de un hombre que concentro todas sus afecciones en sus 
discipulos. que consagro sus facultades a la ensenanza de 1a nifiez, 
que envejecio en la escnela y 111uri6 una tarde despues de conc1uir 
las lecciones de aquel dia; de un maestro que 110 ejercio el profeso
rado por cileulo; esplendido en su desprendimiento, penetrado de 
la dignidad de su oficio; verdaderamente grande en la humildad 
de su cxistencia". 

N 050tr05. los argentinos. nos sentimos 1l1UY propcnsos a de
rrochar el 1113.r11101 y el bronce para ungir de il11proviso heroes y 
pr6ceres. No siel11pre tenel110s. empero. la ensatez de elevar a sitio 
encumbrado a los heroes civiles, proceres de nllestra cultura inci
piente. Es oportuno, en consecuencia. que contribuyamos todos a 
e5c1arecer las perspectivas de nuestra historia patria: no echemos 
ingratamente en olvido a los pacientes educadores que, como don 
Tuan Anclres de la Pena, labraron los cances inicialcs de 11\.1 stra 
"instrucci6n ptlblica. • 

JOSE :'II. :'I10NNE:R SANS. 



C6mo se forma un huerto ~scolar (*) 

Eleccion del terreno 

El fa('~ predominante en la elecci6n del terreno ha de ser su 
IIbicacioH. No es este, indudablemente, el criterio agron6mico, que 
recomendaria tierras fertiles, de composici6n media, de "suelo" pro
fundo y "snbsuelo" permeable, pero sl, un criterio practico que en
cuentra conveniencia en que alumnos y maestros pierdan el menor 
ti('mpo en marchas y contramarchas. 

£1 huerto debe quedar en las cercanlas de la escuela; de su 
proximidad depende en alto grade su influencia como auxiliar 
general de la ensenanza, por donde. el mejor terreno es el que 
se disponga dentro de los limites del establecimiento. No importa 
que sea pobre, desnivelado, compacto 0 anegadizo; esas y otras de
ficiencias pueden subsanarse y dar lugar a practicas provechosas 
que fijaran conocimientos Miles. 

Extension 

La superficie a dar al huerto se apreciara segun la extensi6n 
de terreno ciisponible en relacion con la clase de cultivos, con la 
organizaei6n del trabajo y el ntunero de ninos cap aces de utilizar 
los implementos agrkolas mamtales. 

Terrcno disponiblc. - Dentro de la escuela, se considerara dis
p0nible todo terreno que no este a fectado al servicio de patio. 

Si en el terre no exi$ten plantaciones forestales 0 frutales de 
las espeeies de "hojas caedizas", podra cultivarse entre las lineas, 
t'mpezando el cultivo a un metro de distancia, por 10 menos, del 
pie de los arboles, para no dafiar a sus rakes. Si las plantaciones 
son de las especies de "hojas persistentes", no es de aconsejar el 
"eultivo intercalario", porque la sombra perjudica a la vegetacian. 
Tampoco se debe remover la tierra junto a las paredes de los edi
ficios, para evitarles la influencia perniciosa de la humedad. 

Close Je c1fltivos. - Hay notable diferencia entre los cultivos 
de huerta, de jardln y de "vivero" y los cultivos de chacra, en 
cuanto a sus exigencias culturales. Corresponde a los primeros 1a 
t'xplotacion "intensiva", pues requieren mucha mana de obra y atel1-
cion permanente, y, en consecuencia, para que el trabajo resulte 
er.onomicamente compensado, hay que "intensificar" la produccion 
mediante ahonaduras, labores prolijas, riegos, limpieza del terreno, 
etc. En cambio, los cereales, las forrajeras, las plantas industriales 
y los cultivos arb6reos son menos exigentes en labores, y aun, estas 
'it' practican con largas intermiteneias, por donde, como la mano .... :). 

(*) De una publicaci6n hecha por la Di recci6n General de Escuelas 
de la provincia de Buenos Aires. 
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de obra disminllye y, entre nosotros: la tierra atm es barata, no hay 
inten!s en cultivarlos intensivamente como a aquellos, y 10 que se 
pierdt en intensidad se procura ganarlo en extension. • 

De estas consideraciones fluye que la superficie del huerto re
sultara proporcional a la importancia que se acuerde a una y otrn 
da.se de cultivos. 

En interes a la mejor ilustracion, ambas clases deb en estar re
presentadas, pero, logicamente, debe darse preferencia a las de 
legumbres. de flores y de vivero, porque motivan practicas acor
des con las fuerzas del nino, propias para los dos sexos, aplicables 
en la mayo ria de los hogares, de interes economieo subido, varia
das, sin las solueiones de eontinuidad que ofrecen las de chaera y 
que compendian todas las operaciones de la agricultura raeional. 
Si la extension del terreno 10 permite, los eultivos de chaera po
dran hacerse en parcdas de cierta consideraeion; en caso contrar-io, 
se estimara suficiente al prop6sito ilustrativo la pareela mosaieo, 
en que cada planta diferente se cultive en un metro cuadrado de 
terreno. 

Organizaci6n del trabajo. - Bajo dos sistemas puede orga
nizarse el trabajo: el individual y el colectivo. 

Segun el sistema individual corresponde a cada nino una frac
ci6n de tierra, y segun el colectivo, se haee en comun Ia explotacion 
del huerto. . 

EI primer sistema supone una extensi6n de tefreno disponible 
superior a la necesaria para el segundo. En efeeto, a Ia suma de 
fracciones individuales hay que agregar Ia superfieie de los sen · 
deros y caminos, tanto mas numerosos cuanto mas fraeeionada este 
la tierra: por otra parte, un mismo eultivo repetido por todos los 
alumnos, si se qui ere que cada uno 10 practique en superficie apre
ciable, exige en conjunto mayor extensi6n, sin que por ello gane 
en importancia, que cuando se hace en comun. 

Para no volver sobre la organizaei6n del trabajo, vamos a 
resumir las ventajas e inconvenientes que ofreeen los dos sistemas. 

SISTEMA INDIVIDUAL 

-Disminuye la superficie culti
vable, por la multiplicacion de ca
minos! senderos. 

- Vigoriza el concepto personal. 
-Fomenta la conciencia de la res-

ponsabilidad. 
-Dispersa la atencion del maes 

tro. 
-Aumenta los gastos en herra

mientas. 
-Dificulta la distribucion racio

nal de los cultivos. 
-Las ausencias individua~s se 

traducen en paralizacion del trabaj'o. 

SISTEMA COLECTIVO 

-Disminuye los caminos y sen
deros y aumenta la superficie culti
vable. 

-Educa en la asociacion. 
-Diluye la responsabilidad. 
-Concentra la atencion del maes-

tro con beneficio para la enseiianza 
y disciplina. 

-Las herramientas SOil de uso 
comun. 

-Permite plantear el huerto con 
criterio agronomico 

-Las au;encias individuales no 
interrumpen el trabajo. 

Pesados los ineonvenientes y las ventajas, la balanza se inclina 
a favor del sistema colectivo. ~ 

Ahora bien; dentro del sistema colectivo, es indispensable aun 
limitar el numero de ninos concurrentes al huerto en las horas de 
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trabajo, para que todos tengan tarea que desempenar y que no 
haya causa de desorden 0 de indisciplina por escasez de instrumentos 
de labor. Puede tomarse como base de limitaci6n, el grado. Con 
esta disposici6n los grados se turnarian en el huerto. 

N1'tmcro de niiios capaces. - Se consideradm cap aces para el 
trabajo del huerto, a los ninos de tercer grade en adelante. 

La capacidad deriva del grado de desarrollo mental y fisko 
del nino. 

Sabemos que en el primer grade de la ensefianza, el principal 
esfuerzo del maestro debe dirigirse a despertar en e1 nino el es
piritu de observaci6n, a ensenarle aver y a analizar las cosas, a edu
car su atenci6n; que en el segundo grado, se empieza a generalizar 
el conocimiento por medio de deducciones simples, y que, en cl 
tercero, es cuando verdaderamente se ejercita el raciocinio. Por otra 
parte, sabemos que el trabajo agricola es exigente en observaci6n 
y en raciocinio, por donde, recien en el tercer grade los ninos em
piezan a estar en condiciones de intervenir en el huerto.· 

Si contemplamos el desarrollo fisico, fijada como esta la edad 
de ingreso en los ocho anos, los ninos llegaran normalrnente al 
tercer grado, cumplidos los diez anos. A esa edad, el desarrollo 
fisico es suficiente para habilitarlo en el manejo de los implementos 
agricolas. Las labores pesadas, la de punteo por ejemplo, se con
fiara a los ninos mas robustos y fuertes. 

Pues bien, para los cultivos en explotaci6n intensiva y bajo el 
sistema de trabajo colectivo, la superficie correspondiente en e1 
huerta, puede calcularse sobre la base media de 25 m2 por alumno, 
y para la correspondiente a los cultivos de explotaci6n extensi~la, 
sobre un promedio de 75 m2. Estas cifras son elasticas y pueden 
duplicarse si el terreno 10 permite. 

* 
* * 

La falta de capacidad para el trabajo en los nmos de los pri
meros grados, no los exc1uye del huerto; por el contra rio, el maes
tro no tiene en la escuela un medio mas propicio para educar sus 
facultades y objetivar las noeiones del programa "La Naturaleza". 
Su eoncurrencia al huerto se establecera en horas distintas a las 
del trabajo. 

Y ya que hemos debido referirnos, aunque sea incidental mente, 
al desarrollo del programa "La Naturaleza" en los primeros gra
dos, consideramos oportuno recomendar el estricto cumplimiento 
de una disposici6n de dieho programa, hasta aqui poco observada, 
que obliga a que cada alumtlO del primer grado tenga en la esc1tela 
mIG plonta como propiedad · su:va y a Sit cuidado exclusivo. Estas 
plantas conviene se cultiven en pequefias latas 0 en macetitas. 

Si la inscripei6n del primer grade es numerosa y resulta in
eonveniente la eantidad de macetitas para Stl conservaci6n en b 
~scuela, la disposiei6n se tenpra por satisfecl~a con tal que se efec
t&e la siembra en clase y se permita a los T!:iios seguir el cultivo 
en su domicilio, fijandoles la obligaci6n de presentar la planta cada 
vez que se Ie exija. Puede estableeerse. una presentaci6n decenal 
o quineenal, que dara motivo a comentariQs interesantes, prestara 
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oportunidad para indicaciones sobre et cllidado de las plantas, sera ~ 
estimulo poderoso para llevar la curiosidad del nino hacia la ve
getaci6n y despertanl. sanas emulaciones, 

Siempre que haya espacio para ubicar las macetas en la escue~ 
la, se dejadin en ella , 

Intel'esa que las macetitas 0 latitas sean de tamafio uniforme 

2 

@ 

3 

Algunas disposiciones f10rales simples, (Cada numero indica una 
varied ad de planta), 

(una medida conveniente es la de 10 centimetros de diametro: 5e 
venden a pesos 3 el ciento), pOl'que cultivadas con plantitas de hojas 
o de flores de coloraci6n diferente, se prestan para bonitos efectos 
ornamentales disponiendolas sobre el terreno siguiendo e1 trazado 
de figurclS geometricas, de guirnaldas, letras, inscripciones, etc" 
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y combinando los colores. Cada semana, por ejemplo, puede cam
biarse la disposici6tl. Estas practicas de "mosaicultura" resultan 
siempre entretenidas para los niiios, dan lugar a que se ejerciten 
en el trazado de figuras sobre el terreno y a que cultiven su inven
tiva y su buen gusto. 

Como plantitas de facil cultivo y de bonito efecto, recomenda
mos por sus hojas: piretro, santolina y sedo; por sus flores: pensa-
miento, lobelia y coqueta (I). ' 

Agua de riego 

El agua de nego ,es indispensable en el huerto. Despues de 
las siembras y de los trasplantes hay que regar abundantemente 
para favorecer la germinaci6n 0 el 'arraigo; 10 mismo, cuando la 
tierra esta demasiado seca y se note en la vegetaci6n la falta de 
agua, y asi tambien, cuando las plantas Hegan a la floraci6n. Las 
hortalizas son muy exigentes en riegos, pues entra en su composi
ci6n una fuerte proporci6n de agua, que lIega en las legumbres 
frescas al 90 ;to. Las hortalizas aparecen tanto mas tiernas cuanto 
.menos hayan sufrido por falta de agua. 

Son de recomendar para el riego las aguas calificadas como 
"potables", es decir, sin olor, agradables al gusto, sin acusar sabor 
particular, incoloras y limpidas, frescas y aireadas, aun cuando la 
potabilidad no sea condici6n imprescindible. En las aguas de riego, 
ni el gusto., ni el olor, ni el color, ni la frescura, ni la limpidez son 
factores negativos; 10 esencial es que Heven en soluci6n la mayor 
rantidad de principios tltiles a1 suelo, siempre que no esten en pro
porci6n exagerada, ni se trate de aguas acidas 0 francamente sa1a
cas. Un gramo de sal marina par 1itro detiene la vegetaci6n. 

Si alli donde se implante el huerto no existe fuente 0 pozo 
proveedor de agua, conviene ahrir el pozo en el centro del terreno 
para facilitar el transporte del agua en todas las direcciones. 

El agua recien sacada no es la mas apropiada para el riego; 
~e mejora 110tablemente hacienda que se airee y asolee pOl' varias 
horas, en piletas planas ° en medias tinas, enterradas al lade del / 
pozo. 

Cercado 

Tiene por obj eta impedir la entrada de los anima1es. 
En 1a construcci6n del cerco pueden emplearse los materiale., 

lllaS variados: ladrillos, alambre tejido, plantas, palos y ramas secas, 
alambrado COmt111, etc. 

EI mas ventajoso, allnqlle resulta el mas caro, es el cerco de 
Ihdrillos, piles permite adosar a el las plantas que necesitan abrigo 

(I) Las macetas se prepararan del modo siguiente: 
' . 1.0 Cubrase la abertura del fondo con un trozo de vidrio del cuerpo de 

una botella, disponiendo la parte concava hacia abajo: tiene por objeto evitar 
que se obstruya esa salida practicada para el agua en exceso, de accion per
judicial cuando se estanca; 

;!.O Rellenese el fondo con una capa de piedras 0 de cascotes de ladrillo, 
de un espeser de 2 centimetros: concurre al proposito de drenaje del agua 
en exceso; 

3 0 Conc!llyase de llenar con tierra negra bien mullida. 
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y. en general, los almacigos y cultivos de produccion temprana. A 
continuacion, en orden de merito, viene el de alambre tejido. que 
se debe tender sobre postes firmemente plantados, a t1l10S seis me
tros de distancia uno de otro, y asegurar en su parte inferior, de 
trecho en trecho. con pequefias estacas y de ambos lados, con un 
ccrdon de tierra, para impedir la invasion de los animales peque
nos. como liebres, perros y gallinas. 

Los cercos de plantas vivas son recomendables, pues ademas 
de ser eficaces protectores del huerto, Ie prestan una nota de belle
za. Se ut'ilizan de preferencia plantas espinosas, rllsticas y de pron-

Cercos e5pinosos: se di5tancian las plantas 30 centimetros 
entre sl y se entrecruzan las ramas. 

to creclmlento, y tam bien plantas muy foliadas y de mucha rama-
70n. Entre las primeras, las mas indicadas son, por su orden, la 
maclura, la cinacina y el oxiacanto 0 espino blanco, y entre las se
gundas, las tuyas, los ligustros y los cipreces. Para efectuar la 
plantacion se procede a abrir una zanja de dos punteadas de pro
fundi dad y de 40 centimetros d~ anchura; la tierra extra ida de la 
primera punteada, se coloca a un lado de la zanja y la de la segun
da, al otro. La zanja se abrira con quince dias, por 10 menos, de an
ticipacion al momento de plantar, y si se hace sobre un alambrado 
comun, a una distancia de 60 centimetros del alambrado, hacia el 
interior, para impedir que los animales estropeen las plantas. Se 
utili zan plantitas de uno ados afios de edad. Llegado el momento 
de la p:antacion, se empieza por rellenar la zanja con la tierra de 
la primera punteada, q~e es la mas fertil. y en seguida, con tierra 
sacada dt.: la superficie del terreno circundante; la tierra de la se
g'Jnda punteada servira para nivelar el terreno. Si las plantas a 
emplearse son del vivero de la escuela, se sacaran a medida que se 
71ecesitell, pues deben quedar el menor tiempo posible a la intem
perie, y se cuidara al sacarlas de no dafiar sus rakes, y si vienen 
de otros viveros. tambien se evitaril. de quitar Jas envolturas que 
protegen a las rakes de la accion desecante del sol y el aire, hasta 
el momento de plantarse. Antes de colocar las plantas en el terre- :, 
no, se procede a cortar con nna podadera bien afilada las raices 
dafiadas 0 rotas en la extraccion 0 en el transporte, y a reducir en 
un tercio 0 en una mitad la longitud de las rakes principales y a 
despuntar las secund'lrias. En una palabra, se procede con todas la~ 
precauciones requeridas en la plantacion de arboles. Las plant:t.s 
c;e colocarill1. si son de las especies espinosas, cuyas ramas han de 
entrelazarse luego. a una distancia de 2 0 a 30 centlmetros entre si, 
v si de las hojosas y ramificadas, de So a 80 centimetros. Cuando 
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se hace la plantacion en terreno de consistencia suelta, el cuello de 
las rakes 0 nudo vital debe quedar bajo una capa de 0 m 10 a 
om IS de tierra, y si se hace en tierra compacta, a menos de 
om 05 de la superficie. En cualquier caso, el nivel de la tierra 
de la zaGja, debe ser, 10 menos, 0 m IS superior al nivel del terre
no, para que una vez asentada no ofrezca una depresion. Se riega 
copiosamente. Efectuada la plantacion, corresponde podar a Jas 
plantas, dejandoles solo un t:tllo de 7 a 10 centimetros de altura. 
Esta poda v:gorosa se practica para provocar la formacion de ra
mas ba jas. Si se trata de las especies espinosas, de los brotes que 
se desarrolJan se dejan 11l1icamente dos, uno de cada lado de la direc
cion de la plantacion, brotes que, mas tarde, han de entrecruzarse 
ron los de las plantas vecinas. En este caso, para ayudar a la {or
macion de la trama, suele tenderse sobre la plantacion un alam
brado con dos hilos, uno a 60 centimetros del suelo y el otro a metro 
y veinte; las ramas entreel uzadas se atan con mimbre entre si y 
a los alambres. 

Los ccrcos de palos 0 de ramas secas, los llamados "quinchos", 
tambien son convenientes. Son de construccion rapida y barata y 
se establecen sabre la base de un alambrado de pocos hilos. 

Quincho de duraznillo construido por alumnos, en 1<1 huerta 
de la Escuela de Industrias Rurales "Nicanor Ezeyza". 

Otra c1ase de cerco l1tiliz:! hie para e1 huerto, es el que corrien- .. 
temente se encuentra en bs porquerizas, el alamhrado l1lixto, dis
pllesto en su parte ~\lpelior como el alambrado comlin, y can alam-
bre tejido en la inferior. 

Eerramientas y utiles 

E~te rubro, (. ,·in'i. signi iicani para algunos maestros una de 
las dificultades n gr;l ves inheJ entes a la instalacion del hl1erto. 
0ueremos hacer 1 cJJI1. a:1tes de pasar adelante. que I eJ110S visto 
~ una escuela de un .l poLl C:011 del sur de Cordoba, U:l hermoso 
jardinito cultivado pO i' los ni os c(.;·n una pala de mango re to y d)5 
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azadas sm mango ... ! La voluntad y el elltusiasmo de los 11mos 
superaron los inconvenientes que miraban con apatia y despreocu
paci6n los mayores. 

Los implementos que se utilicen en el huerto se reduciran a 
los de mano. La edad de los nifios no permite confiarles el manejo 
de maquinas arrastradas por animales. 

1£1 numero de herramientas y de utiles guardara cierta relaci6n 
con el de nifios capaces de manejarlos. Los mas necesarios en cal1-
tidad son, por su orden, para todos los cuitivos, en general: azadas, 
azadillas 0 carpidores, palas de puntear, rastrillos, regaderas, palas 
anchas, trasplantadores 0 cucharas para trasplantes, cordeles y ca
nastos; para el vivero: mac etas, tijeras de podar, injertadores y cer
nidores; para las forrajeras: guadaiias, juego de picar guadaiias, 
piedras de afilar y horquillas : para los cereales: hoces, latigos de 
trillar v cribas. No hay inconveniente en que la primera labor, el punteo ge
neral del huerto, labor pesada si la tierra es "virgen", sea efectua
cia por vccinos interesados en la obra 0 pOl' personal del municipio. 
Si asi se obtiene, el nttmero de palas de punteo necesarias en 10 
sllcesivo, puede calcularse en una por cada 5 0 6 altunnos, pues 
serviran tmicamente en la oportunidad en que haya que abrir zan
jas u hoyos 0 en los punteos ulteriores de las parcelas a medida que 
se levantell las cosechas, y no siendo estas coincidentes, la superfi
cie a remover en un momento dado, sera relativamente reducida. 

Es, en verdad, dificil establecer el numero de herramientas 
y utiles necesarios en el huerto, porque depende en ll1ucho de la 
clase de cllitivos y de la importancia relativa de estos en el COl1-
junto: 

En general, estimamos suficientes: 
Una azada, por cada 3 0 4 alumt1os; un carpidor, idem idel1l; 

una pala de puntear, por cada 5 0 6 alumnos; un rastrillo, idem 
idem: una regadera, idem idem; una pala ancha, por cada 8 0 IO 

alumnos: una cuchara para trasplantes, idem idem; dos 0 mas pio
las de 50 metros cada una; dos 0 mas canastas. 

Macetas de 10, de 16 y de 20 centimetros de diametro; una 
tijera de podar por cada 10 0 12 alumnos; un injertador, idem 
idem; uno 0 dos cernidores. 

Una guadafia por cada 12 0 IS alumnos; un juego de picar 
guadafias; piedras de afilar; una horquilla, por cada 12 0 IS alumnos. 

ena h02, por cada 12 0 IS alumnos; un latigo de trillar, idem 
idem; dos 0 mas cribas. 

Estas cifras son dadas como una simple norma. Es el maes
tro quien estara en condiciones de aprecial' las deficiencias de ele
mentos, segun al intensidad de los trabajos y el plan de explota
ci6n que adopte para el huerto. Por otra parte, la provisi6n de he
rramientas dependera decisivamente de la contribuci6n del vecin · 
dario. 

Elecci6n de cultivos 

Por las consideraciones que hemos expuesto al referirnos a 
"clases de cultivos", los de hortalizas, de jardin y de vivero han 
de sel' bitsicos en el huerto escolar. Median ademas otras razones . 
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Nuestro pueblo no se distingue por Sll afecto a los pequeiios 
cultivos. En la campana es frecuente que las legumbres de con
'sumo diario se reciban de localidades distantes, con el encarecimien
to derivado; mas aun, las legumbres secas, como lentejas, porotos, 
arvejas.y garbanzos, nos vienen en enorme cantidad del extranjero. 
Sin embargo, el rendimiento economico de estos cultivos es en mu
cho superior al de los cultivos generales. Tampoco es corriente el 
cultivo de las flores, no digamos con proposito utilitario, pero ni 
tan siquiera con el de embellecer la casa; y para hacer esta afirma
cion dejamos de lado las cuatro plantas dispersas y mal atendidas 
que, de ordinario, ocupan send os tachos arrimados a las paredes 
en cualquier rincon del patio. Se desconoce hasta el nombre de lag 
plantas mas bonitas y fa.ciles de cultivar, y los conejitos, 10$ mal
vones, las amapolas, los lazos de amor, las vioJetas en matas enve
jecidas , los pensamientos vulgares y alguna rosa espinosa e inva
did a por pulgones y la diaspis. son las dominantes. Los arboles, tan 
necesarios en nuestra Pampa dilatada, por su influencia bienhechora 
como reguladores del cJima, por su sombra para las haciendas, por 
sus frutos para las poblaciones, se cult ivan escasamente, y cuando 
algtm pueblo resuelve arbolar sus calles 0 se impone el festejo oli
cial del "dia del arbol", tiene que recurrir por plantas a viveros 
extranos, dondequiera que se encuentren, y el resultado, por 10 co
mtm, . es desastroso, ya porque las plantas no se adapten 0 porquc 
han sido ajetreadas con exceso 0 han permanecido descuidadas por 
varios dias, 0 porque, y .el caso es frecuente, los encargados de la 
plantaci6n no saben de ella y entierran un arbol con las mismas 
precauciones que toman para enterrar un poste. La fruta es escasa, 
mala y cara. Del extranjero nos invaden con frutas conservadas. 
,que pagamos a peso de oro. Duele pensar que, prestandose nuestro 
suelo y nuestro cJima para todas las especies cultivadas, la ignoran
da y la inercia nos mantengan sometidos a ese tributo. 

:£<:1 modesto huerto de la escuela influira poderosamente para 
-que la reaccion se inicie. El nino, habil en los pequenos cultivos, no 
dejara de reproducirlos en su casa. El maestro debe coadyuvar para 
.flue asi suceda, propiciando decididamente la accion de los clubs 
agrico!as de . niiios, que persiguen esa finalidad. Del vivero de la 
escuela conviene salgan las plantas que han de cultivar los ninos 
en sus domicilios, y aun, las que van a arbolar el pueblo 0 servir 
para conmemorar el "dia del arbol". Mas todavia: el frecuente es·· 
pectaculo de- los ninos trabajando en el huerto, la vision diaria de 
10s cultivos, sera una leccion objetiva y sugerente para las pobla
,eiones despreocupadas. 
, Entre los cultivtls de extension, se preferira a los regionales y 
entre estos 'a los predominantes. Si el maestro conoce los datos es .. 
tadisticos de la agricultura del partido, datos que podra conseguir 
de la Oficina Seccional de la Defensa Agricola 0 de las casas aco
piadoras de frutos del pais 0 de las empresas ferroviarias que 10 
cruzan. estara en condiciones de establecer sobre el terreno el gra
nco de la produccion local, asignando a cada cultivo una extension 
proporcional a su importancia. Cabe tambien aqui, la accion util de 
1a esct1ela prestigiarido prilcticas que concurran al mejoramiento de 
10s cultivos extensivos. con la divulgacion, por ejemplo, de las va-
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riedades reconocidas experimentalmente buenas, de los efectos de 
la seleccion de las semillas, de los procedimientos indicados para 
mantener la humedad del suelo, de la preparacion y aplicacion de 
formulas para combatir las enfermedades, etc. Con que la escuela 
llegara a impresionar al agricultor con la demostracion palpable del 
resultado pernicioso de dedi car para semillas el grano que el aco
piador no quiso, prestaria a la Provincia un servicio economico de 
alcance inapreciable. 

Trazado del huerto 

Al co!' feccionar el plano del huerto, el maestro debe tomar en 
conc;ideracion la distribucion de la superficie total, segun el numero 
y la i111portancia relativa de las secciones. Estas pueden ser: de 
hl)rtalizas, de multiplicacion de arboles 0 vivero, de frutales y fo
res~alf>s y de cultivos generales: cereales, plantas industriales, fo
rraJeras. 

La ubicacion de las secciGnes en el huerto no es indiferente, 
hay que contemplar para ella diversos factores, y de manera espe
cial la comodidad para el riego. Corresponde que los cultivos mas 
exige!ltes en agua esten mas proximos a la fuente proveedora, a.i 
se establecedl. por su orden: en primer termino, los almacigos; a 
continuacion, los cuadros de las hortalizas que se cultivan por su') 
tall os y hojas y por sus raices, el jardin y el vivero; en tercer ter
mino, los cuadros de las hortalizas que se cult ivan por 'su grano y 
por 511 fruto, y los frutales y forestales; y en ultimo termino, los 
cu!tivl)<; extensivos. Esta enumeracion puede servir de guia para 
determinar el lugar de las sec<.-iones en el huerto. 

Dependiendo el plano del huerto de multitud de circunstancias 
particlllares en cada caso, vamos a limitarnos a enumerar unas po
cas recomendaciones de caracter general: 

(!) Nose de a las calles principales una anchura exagerada, es 
s1tficiente un par de metros, y, para las secundarias 0 divisorias, un 
metro. 

b) lJbiquese la secci6n almacigos en sitio resguardado de los 
viento~ frios del sur, adosando los almacigos a abrigos existentes 0 

a abrigos levantados para ellos: quinchos, cercos vivos, etc. 
c) Para facilitar la "rotacion" de las hortalizas, dividase la sec

cion hnerta en tres ct1<idros: r O
, para las hortalizas que se cultivan 

especial mente por las hojas (repollos, espinacas, lechugas, etc.); 
2?, para aqnc1las que se cultivan por las raices 0 tuberculos (zana
h0rias, nabos, papas, etc.); Y 3?, para las que se cultivan por los 
granos 0 los frutos (porotos, arvejas, tomates, etc.). Puede. ade
mas, destinarse un cnarto cuadro para el cultivE> de papas precoces, 
en cuvo caso se tendria una rotacion en cuatro anos (cuadrie
nal). (I). 

(1) Las plantas cultivadas por las hojas vienen al princlplO de la rota
cion, exigen estas plantas una abonadura copiosa de estiercol poco fermenta
do; el segundo aiio, las plantas-raices suceden a las hortalizas cultivadas por 
~s hojas, exigen aiJono descompuesto, fermentado, el abono fr e,co provuca 
la bifurcacion de las raices; en el tercer ano, vienen las cultivadas P OI' sus 
granos 0 frutos, cuyo abono es la ceniza de madera y, en el cuarto ano, las 
papas. 
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d) Destinese una secci6n especial para el cultivo de arboles y 
situesela sobre el costado sur del huerto, plantando en las primeras 
filas, a contar del exterior, los forestales. 

e) Si la extensi6n del terreno no permite dedicar una secci6n 
especial al cultivo de arboles, distribuyanse los que se planten, so
bre el perimetro del huerto, a excepci6n del frente norte, porque 
la continuada sombra que proyectarian seria perjudicial a los otros 
cultivos. 

f) Reservese en la secci6n vivero una "cancha" 0 espacio libre, 
para comodidad en la practica de enmacetamiento. 

Plan de explotaci6n 

El plan de explotaci6n es eI programa de los trabajos a realizar 
durante e1 ano . 

.Establecido: 
I? Que las nociones agricolas se dictaran "a pie de obra"; 
2? Que el huerto es el medio de objetivaci6n mas indicado para 

todos a'luellos conocimientos generales que se relacionen con las ac
tividades agricolas, tendremos que el programa de trabajos significa 
al mismo tiempo un programa de nociones a desarrollar contempo
r:ineamente a la marcha de 1a explotaci6n. Huelga todo otro co
mentario sobre la importancia del estudio detenido del plan de ex
plotaci6n que ha de dar la materia de ensenanza. 

EI maestro cuidara de no supeditar su programa de trabajos a 
la improvisaci6n, ni ha de dejarse lIevar por el facil entusiasmo de 
los alumnos, a quienes nunca faJtan arrestos para poner bajo cultivo 
todo el terreno disponible. Ha de fijar en su plan, que cultivos y 
en que epocas ocuparan determina<1P-s superficies, teniendo presente 
las fechas de las siembras y la duraci6n de los cultivos. Para esto 
puede serle otil la consulta a un "calendario agncola". 

EI cllnocimiento de que en una fecha aproximada tendra lugar 
tal 0 cual operaci6n en el huerto, habilitara al maestro para dispo
ner, con todo tiempo, los elementos indispensables. 

Procedimiento didactico 

Cada practica da motivo: 
A una explicaci6n sobre la operaci6n en si (modus operandi); 

a la descripci6n de los implel11entos de trabajo; a razonar sobre e1 
por que de la operaci6n; a repasar las nociones que la f undilmentan; 
a asociar otros conocimientos que puedan ejercitarse en esa circuns
tancia. 

EI maestro tendra en cuenta, al formular su plan de clase. que 
la generalidad de las practicas se rcpiten varias veces en el ano; 
de ahi ql1e no deb a agotar el tema en la pril1lera oportunidad que' 
se Ie presente; ha de reducir. por el contrario, a pocas, las nociones 
nuevas, que asi serim comprendidas y retenidas con mayor facilidad 
por loe; aIU!l1nos. Al terminar una labor 0 el conjunto de labores 
{'orrespondientes a un cultivo, conviene que haga con los alu111nos 
t1J1a exposici6n recapitulativa que ligue las nociones analiticas. de
muestre las conexiones que tienen y destaque la serie de principios 
en que se basan. Esta exposici6n se encontrara facilitada si se hacc 
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llevar por los alumnos libretas personales de observaciones, en que 
se consignen todas las circunstancias y condiciones en que se han
verificado las practicas del huerto. EI repertorio de estas libretas 
puede ser el mismo que el de la planilla "notas y observaciones" que 
se entrega a los nifios socios de los clubs agricolas. 

Para mayor prestigio del trabajo, es al maestro a quien corres
pon~e initiar todas las practi~as, aprovechando el momento para 
exphcar la forma correcta de eJecutarlas. Los nifios y las nifias que 
vea~ ~ su maestro 0 maestra empunar el uti! y cultivar la tierra, se 
senhran arrastrados por el ejemplo, y 110 habra el remilgue ni el -
gesto desdenoso de los tontos que temen macular sus manos 0 sus 
vcstidos en la noble friega del trabajo. 

Horario 

Los horarios actuales, mientras no se sancione la reforma que 
proyecta la Comision de Reglamentos y Programas, de la Inspec
cion General de Escuelas de la Provincia, pueden ser modificados 
sin que sufra la ensenanza de las demas materias. 

En las Instrucciones formuladas a los J nspectores de Seccion 
para el ano en curso, la Inspeccion General autoriza esas modifica
,iones hasta l1egar a asignar tres horas por semana en cada grado 
para actividades manuales. Esa indicacion 110 hace sino oficializar 
1.111 procedimiento puesto en practjca en algunos distritos en e1 ano 
transcurrido, mediante el cual se pudo disponer de un tiempo rela-
tivamentc apreciable para organizar las clases de trabajo manual. 

Los ejercicios fisicos y el canto, que tienen destin.ados vario!> 
periodos semanales en los horarios vigentes, pueden ser reempla
zados por los trabajos agricolas, siempre que el canto se practique 
en otros momentos del dia escolar, tales como los de entrada y sa
lida de dases, parte del reCl·eo de quince minutos (en rondas y 
ot-ros juegos combinados con canto) y aun durante el trabajo en el 
huerto. 

En cuanto a los ejercicios fisicos, en ciertas escuelas, y espe
cialmente cuando se dispone de talleres 0 huertos, no tienen las exi
gencias que pudieron justificarse hasta ahora, en que, por la indole
de las tareas a que eran sometidos los alumnos, se requeria una ejer
citacion especial siguiendo los metodos mas racionales para poner 
en actividad los mttsculos y compensar los desgastes de energia pro
clucido" por el trabajo pasivo y sedentario. 

La~ materias que constituyen el programa de "La Naturaleza'" 
tienen asig-nado holgado tiempo en los horarios en vigor. AlIi tam
bien puede disponerse de algunas dases sin que se altere la regula
ridad de· la ensenanza, bastando para ello que los maestros modifi
quen el orden de su programa analitico, haciendo que coincidan los. 
topicos con las practicas correspondientes del huerto. 

Bastarit disponer de tres horas semanales por grado, y ello se 
consigtte con un estudio dp.tenido de los horarios en vigencia, sobre
la base de 1<,.5 materias mencionadas y aun de otras, a exc~pcion de 
Aritmetica, Lcctura e Idioma Nacional. Nunca se requerira mas 
tiempo, pues es posible que alii donde se implanten huertos no se. 
orgahicen talleres, 10 que de suyo demandaria un tiempo extraordi
nario, de que en manera algllna podria disponerse. 
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Cada Inspector de Seccion, cada escuela, S1 se quiere, adopgt
rim una distribucion distinta, la que mas convenga en las circunstan
cias en que se trabaje. 

Por 10 pronto, las reformas introducidas en algunos distritos, 
que permitieron organizar tres periodos de 50 minutos cada uno, 
son los que han servido, como queda dicho, para que la Inspeccion 
General adopte eJ sistema y aconseje sa implantacion a los Inspec
tores ~eccionales . 

LAS PRIMERAS PRACTICAS DEL HUERTO 
(MODUS OPERANDI) 

Labranza 

-Se hace a brazo, utilizando la pala, 
-La labranza a brazo es hi mas perfecta, Se dice: si el arado 

tiene una reja de accra, lo: pala lien£' 1Ina, lamina de oro. 
-La paIa es un instrumento compuesto por una pieza metalica 

plana 0 ligenil11entf' combada, Hamada la'l11illa u hoja, acoplada a un 
mango de madera, 

-Las ' laminas planas son de fllo horizontal rectilineo, y las 
combadas, de filo horizontal cUfvilineo, Por 10 general, estas l11ti
mas son mas estrechas en el filo que en el borde super.ior; son las 
indicadas para la labranza de las tierras compactas 0 pedregosas. 
Las de filo rectilineo se emplean de preferencia en las tierras s\lel
tas y en las tierras francas 0 en aquellas que ya han sido traba
jadas. 

-Se aconseja realizar la operacion de punteo 0 cava" de la ma
nera siguiente: 

Se empieza por abrir una zanja desde un extremo al otro de la 
cabecera del tablon que se qui ere cavar, dtmdole una punteada de 
profundidad y una Ctnchura igual al largo de la lamina de la pala, 
30 centimetros mas 0 menos. La tierra extraida de la zanja se trans
porta a la otra cabecera del ' tablon y se amontona a 10 largo de su 
ancho: servira para rellenar la zanja que resultara de la cava. 

Abierta ' la zanja. se ubican los labradores en el interior del ta
blon, dando £rente a ella, distanciados de un metro y veinte, por 10 
menos, uno de otro, v se inicia la labranza. Esta consiste en cortar 
'del borde interno de'la zanja, levantar e invertir, arrojandolo con
trael borde opuesto, el pan de tierra que pueda manejarse comoda
mente con la pala, sin que se quiebre 0 desmorone, hasta el mo
mento de su inversion. Contra el pan de tierra invertido se vuelca 
un segundo, y asi se sigue. En cada pllnteada removida se procura: 
r? Enterrar la maleza al invertir el pan de tierra, para favorecer su 
aescomposici.on; 2? Desmenuzar la tierra removida, golpeandola 
con el filo 0 los bordes de la pal a ; 3? Destruir los gusanos e insecto:; 
perjudiciales y eliminar los materiales extrafios, piedras, cascotes, 
latas, alambr~s, etc., que puedan encontrarse en el suelo; 4? Igualar 
el terreno removido. Al finalizar el tab16n, se rellena la zanja COil 

la tierra alli depositada al principio del punteo. 
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-La cava, segun su profundidad, se c1asifica de media pUtltea
da, de una punteada y de das p1tllteadas. 

-Son labores de media punteada las que no Began a una pro
fundi dad de 15 centimetros; de una punteada, las comprendidas en-

u ... 

~ 
,'/ 
I 

Perfil del terreno al iniciar la cava 

tre 15 Y 25 centimetros, y de dos punteadas, las que pasan de los 30 
centimetros. 

La profundidad se mide enterrando verticalmente, hasta en
contrar resistencia, una varil1a rigida y derecha. 

-Las labores de media punteada se hacen: 
r.? En las tierras muy sueltas; 2 9 En las tierras ya labradas, 

como llltima labor preparatoria para la siembra; 3? Para enterrar 
las malezas y provocar la germinaci6n de Is semillas que cubren el 
suelo despues de las cosechas ("levantamiento del rastrojo"); 4? 
Para enterrar el estiercol en las tierras compactas; 59 En los suelos 
poco profundos, para no mezc1ar el subsuelo con el suelo cuando la 
mezc1a no sea conveniente. 

En los casos 19 y 2° puede reemplazarse la pala por la azada. 
-La labor de una punteada es la labor ordinaria en la labranza 

del huerto. 
-La labor de dos punteadas, Hamada tambien labor de des

fande, tiene por objeto facilitar la penetraci6n del aire, del calor, 
del agua y de las raices en los subsuelos compact05, 0 tam bien de 
mezc1ar el subsuelo con el suelo, para corregir las condiciones de 
este ultimo (I). En el primer caso, se remueve y se deja el sub
suelo en su sitio; en el segundo, se tendra cui dado de mezc1ar con 
la cap a arable, en cada labor de desfonde, poco espesor del subsuelo 

Perfil del terreno preparado para la labor de desfonde 

(dos 0 tres centimetros), especial mente cuando el subsuelo es roj i
zo; hay que tener presente que los subsuelos. de ordinario compac
t05 y poco aireados, son inferiores en fertilidad a 1'05 suelos. 

(1) Ver "Mejoras" en Diferelltes clases de Slte/O, pagina ... 
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La remOClOn del subsuelo debe practicarse en los huertos, por 
10 menos, una vez cada cinco anos. 

-Se aconseja realizarla del modo siguiente: 
Se empieza por abrir una zanja de una punteada de pro fundi

dad y un metro y veinte de anchura; la tierra extraida se lleva y 
deposita a un metro y veinte mas alia de la terminaci6n del tabl6n. 
Sobre la cabecera y en el fondo de la zanja, se practica una nueva 
zanja de media 0 de una punteada de profttndid:td, segtm se de see 
el desfonde, y de 30 centimetros de anchura: la tierra que se extrae 
tambicn se lIeva al otro extremo, pero sin mezc1arla con la ante
riormente depositada. Varios labrarlores se situan sobre el borde 
interno de la zanja abierta en el subsuelo, y un ntlmero igual sobre 
el de la zanja correspondiente a la cap a arable. A medida que los 
primeros van punteando el subsuelo, los segllndos proyectan Ia tie
rra que puntean sobre el subsuelo removido. 

A Ia terminaci6ri del cantero, la zanja que resulta se rellena, 
primeramente con la tierra del subsuelo y Ittego con la del suelo, 
que alii se encuentran depositadas. 

-La preparaci6n del suelo se perfecciona desterronando Ia tie
rra con la azada, desmenuzandola y nivelando la superficie con el 
rastrillo. 

Rodillaje 

-~e ejecut3. con rodillos a mano. 
- Tiene por fin: 
r 9 Completar el desmenuzamiento del sue10 labrado; 
2° Nivebr y asentar la tierra que, con la labranza, queda de-

masiado suelta; 
3° Favorecer Ia capi!aridad; 
49 Facilitar la germinaci6n de las semillas. 
-Se practica antes y despues de las siemhras y en todos los 

casos en que las selllillas wn pequenas, lims. Cm.ndo la superficie 
a aplanar es reducida. ~e substituye el rodillo por planchas de m3.
dera, con las que se aplana Ia tierra. 

Abonadura 

-El abono mas recomendable es el estiercol. 
-£1 estiercol. ademas de ser un abono completo, mejora las 

condiciones fisicas de b generalidad de los snelos. 
--~ 0 se debe emplear estiercol fresco. s.ino estiercol que hay a 

sufrido un proceso de descomposici6n mas 0 menos prolongado, con
servado en 111011to11es 0 parvas. Se dice que el estiercol esta desc011l
puest()0 "consuTido", cU:l11do toda la masa presenta una composi
ci6n 11,i -onne. de cclor obscuro. 

. a mejor croca para estercolar es la de otono y principios 
de 111" e no. 

Lcedase en la siguiente forma: 
UJ Illes a:1tes de b sie11lbra, cuando e! abo:lo es poco descom

puesto, ) ~ Jgu c·; dbs antes, si es "consu.llido", cllbrase la su
perficie t.!eJ ten e!lO J lb. ado con una capa de e5tiercol, repartiendolo 
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con horquillas, y practiquese una labranza que lleve al estiercol al 
fondo del surco. 

En las tierras compactas, arcillosas, la cava para enterrar al 
estiercol sera de media punteada, para permitir que el aire, la hu
medad y el calorico activen el proceso de su humificacion. 

Estas tierras se abonan copiosamente cada dos 0 tres afios, uti
lizando a bono poco descompuesto, que presta soltura al suelo; en 
ellas la ace ion del abono es lent a, pero de larga duraci6n. 

En las tierras d.e mediana consistencia y en las tierras sueltas, 
arenosas 0 calcareas, el estiercol se entierra con labor de una pun
teada; se emplea abono descompuesto, de accion rilpida, que se hacc 
sentir en la primavera siguiente. Estas tierras se abonan con menor 
cantidad, pero mas f recuentemente que las arcillosas. 

-Se estima buena abonadura.1a que incorpora al suelo de 
10 . 000 a 30 . 000 kilogramos por hectarea, correspondiendo la me
nor cantidad a las tierras sneltas. 

Confecci6n de almacigos 

Se hacen en la mejor tierra del huerto. 
- Tengase presente: 
I" Que el alm:l.cigo permite preparar en un reducido espacio 

una gran cantidad de plantas: la tierra debe estar bien abonada con 
estiercol 0 con mantillo (J); 

2" Qu las semillas que se siembran en almacigo, pOl' 10 comun, 
son pequefias: la tierra debe quedar bien desmenl£zada; 

39 Que los almacigos son exigentes en riegos y en cuidados mi
nuciosos: deben ubicarse pr6xi11l0s al agua y a la escuela; 

49 Que del ex ito del almacigo depende la futura plantacion: 
deben protegerse de los fr'/os en invierno y de los calores en verano. 

--Si la tierra es suelta se practica el 
almacigo a ba,io nivel, para contrariar 
la desecacion del suelo; si es compacta, 
se corrige con la abonadura 0 mezclim
dole una parte de arena, y se levanta so
bre el nivel del suelo, para favorecer la 
aireaci6n y la evaporacion de la hume
dad en exceso; y si es de consistencia 
media, se hace a ni'lJel del suelo. 

-A los almacigos se les da una an
chura que permita extraer a mana los 
yuyos y realizar las operaciones cultura
les desde los bordes, sin pisar el cante-

En el almacigo se debe roo Asi, cuando se hacen contra un mu-
trabajar desde afuera. 

ro 0 abrigo, se les da 40 a So centimetr~s 
de anchura, y cuando aislados, de 0.80 a 1.20 m. como maximo. El 
largo sera proporcional a la cantidad de semilla que se siembre. 

--La siembra puede hacerse a voleo 0 en [ineas. 

(I) El malltilio es el resultado de la desccmposicion de los restos ve
getales. En los huertos, esta descomposicion se provoca en "pudrideros", que 
son fosas que se abren en el rincon menos moJesto, y en las que diariamen
te se arrojan los desperdicios: yuyos, hojas, plantas, etc. El pudridero Sl!. 

riega con cierta frecuencia para activar la fermentacion. 
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Se dice a yolro c!lando se distribuye la semilla lllutonnemente 
peir toda la superficie; y en lineas, cuando se practica la siembra en 
surcos. 

Proteja al almacigo del 
frio en invierno ,. 
del calor en verano. 

Cualquiera sea la forma de siembra adop
tada, se procura: que la distribuci6n de la se
milia sea pareja, ni 11lUY rala ni muy tupida; 
que la ~emil1a quede cubierta con un ligera 
espesor de tierra bien l11ullida (de media a 
un centimetro), espesor que puede ser mayor 
en las tierras arenosas; que la tierra quede 
ast'ntada, 10 'lue se consigue apisonandola con 
una plancha de madera; se riega con rega
dera a flor fina y se cuida de cubrir el alma
cigo con una cap a de hojas 0 de pasto seco, 
qu impida la desecaci6n del suelo despllcs del 
riego y la formacion consecuente de una cos
tra en la ~uperficie . 

Trasplantes 

Se realizan: 19 Para distanciar convenientelllente a su desarro
llo las plantas obtenidas en almacigo; 2~ Para provocar la formacion 
de una abundante cabellera radicular; 39 Para retardar la floracion 
de ciertas plantas, en beneficio del crecimiento de sus partes utili
zables. 

-Se procede: de preferencia en dias hllllledos y nublados, por
que en esas circunstancias la evaporacion es menos activa; en el 
verano, por la tarde, y, siempre, extrayendo las plantas poco tietnpo 
antes de transplantarlas, para evitar que se marchiten. 

Rieguese el terreno varias homs antes de sacar las plantas; ]a 
humedad. del suelo favorece la extraccion y disminuye el nlllnerO de 
raices rotas. En las tierras sueltas pueden arrancarse a mano; en 
las otras, se emplea la azada. eI escardilIo 0 la cuchara de jar
dinero. 

'fiendase un cordel demarcando la linea de plantacion; sobre Ja 
linea abranse hoyos a distancia conveniente, con el dedo, con un 
palo 0 con la azada, segtlll sea el desarrollo de las plantitas que sc 
trasplanten. 

Depositese cada planta en el hoyo respectivo y de manera que 
el cuello de las raices quede a nivel del suelo, ni muy alto ni mny 
bajo, y que la extremidad de las raices IIegue al fondo del hoyo, sin 
encurvamientos ni aplastamientos de unas raices sobre las otras. 
Luego, lIenese cada hoyo con tierra y cuidese de apretar a esta, sin 
exceso, alrededor de la planta. Se riegan y se abrigan por vario') 
dias, las plantitas, contra los soles fuertes. 

En muchos casos es mas practico trazar surcos que abrir 
hoyos. 

-Las plantas faciIes de prender (cebolla, lechugas, coles, etc.) 
se trasplantan a raiz desnuda; las mas delicadas (tomates, pimien
tos, melones, etc.), con un pequeno pan de tierra. A algunas plan
titas (puerro, cebolla, ccleri, achicoria, etc.) es Mil recortarles las 
raices en el momenta de trasplantarlas, y tam bien las hojas; el des-
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puntamiento de las raices responde al proposito de provocar la for
macion de una mayor cabellera; y el de las hojas, a restablecer eI 
equilibrio de la vegetacion. 

Riegos 

-Se hacen por aspersion y tambien por infiltracion. 
-Los riegos por aspersion se practican con regadera provista 

de flor, 0 can manga que IIeve adaptado al pi co un dispositivo espe
cial que esparce el agua. Son los riegos comunes en las huertas. 

-Los riegos por infiltracion que se hacen IIevando el agua al 
pie de las plantas por pequefios surcos (regueras) abiertos entre las 
fiIas, se utilizan en los casos en que las parcelas 0 platabandas a irri
gar son de superficie considerable. 

-En tiempo fresco. las horas mas propicias para el riego son 
las matutinas; en tiempo caluroso, las ultimas de la tarde y aun las 
de la noche. 

-Los al111acigos se riegan diariamente; 10 mis1110 los trasplan
tes, hasta que las plantas hayan prendido, y aun durante algunos 
dias despues; los demas cultivos, cada vez que se note en la tierra 
a en la vegetacion la falta de agua. Las flo res y las hortalizas me
nares, de rapida evolucion, y especial111ente las que se cultivan por 
las hojas y raices, se riegan can mas frecuencia. 

Los riegos deben darse abundantes; los riegos insuficientes son 
mas bien perjudiciales, porque. sin beneficiar a la vegetacion, sOlo 
contribuyen a apelmazar la tierra. 

-AI regar, se cuida de banar las plantas para limpiarlas del 
polvo que las ensucia. Las plantitas tiernas de los almacigos se rie
gan desde poca altura. 

Carpidas y aporques 

-Las carpidas se hacen can azadas, azadillas, carpi dares, etc. 
-Se practican para extirpar los yuyos y para remover la super-

ficie cuando la tierra esta seca. 
-Se dice: toma t1t a:::acla :\1 riega tit campo, y en otros termi

nos: una carp ida oportuna equi71ale a 1111 riego, pues can la oposicion 
de la cap a de tierra muIIida. consecuente a la destruccion de la cos
tra superficial de la tierra seca, se impide que se siga evaporando el 
agua que contiene el suelo. 

-Tengase cuidado cun la proflllldidad de las carpidas, pues 
hay peligro de cartaI' las rakes: los cultivos nuevos se carpen super
ficialmente; los de plantas de ralces pivotantes (zanahorias, remo
lac has, etc.), permiten carpidas que pueden Ilegar a 8 y TO cen
timetros; en general, adoptese una profundidad entre 4 y 5 centi
metros. 

-Los aporqucs se hacen a azada. 
- ·La aporcadura consiste en arrimar tierra al pie de las plantas, 

formando un monticulo mas 0 menos elevado. 
Segun los cultivos en que se practica, persigue distin~os fines. 

<\sl, en los de Illpulo, brocoli, alcauciles, etc., proteger las plantas 
contra el frio y la humedad; en los de papa, maiz, adarmidera, etc., 
favorccer la formacion de nuevas raices; en los de celeri. apia. espa-
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rrago, etc., mejorar la cali dad del producto; en los de mani,. permi
tir que los frutos puedan enterrarse facilmente en e1 suelo. 

-EI aporque debe ser hecho en tiempo oportuno, porque la 
operaci6n tardia perjudica a las ralces. 

Estratificaci6n de semillas 

-Es practica de otono. 
-Tiene por objeto conservar las semillas duras, que pierden 

con rapidez su facultad germinativa y cuya siembra no puede hacer
se inmediatamente despues de cosechad.s. Se estratifican los caro
zos de duraznos. ciruelas, cerezas, almendras, etc. 

-La estratificaci6n consiste en colocar una capa tupida de ca
rozos, c1avados de punta, en una capa de arena, y en cubrir los 
carozos con otra capa de arena de 6 a 8 centimetros de espesor. que 
se aprieta luego con una plancha de madera; en esas condiciones 
pueden sobreponerse alternativamente capas de carozos y de arena. 
A la terminaci6n, se riega copiosamente. 

-La estratificaci6n puede hacer~ en cajones de kerosene, tinas, 
etcetera. y en plena tierta. 

-'-Cuando se estratifica en la tierra se elige un cantero elevado, 
de tierra suelta, se Ie da un metro de anchura y el largo que se pre
cise; se dispone una camada de carozos como en el caso anterior 
y se cubre con 8 0 10 centimetros de tierra arenosa, que se asien
ta golpeandola con el 101110 de la pala. Luego se da un riego abun
dante. 

-Cuidados ulteriores: 
Se extraen a mana los yuyos. 
En julio y en agosto se repite e1 riego, para activar la germi

nacion. 
En septiembre se revisa la primera cam ada de carozos de los 

cajones, etc., 0 la camada de los canteros, para observar si los caro
zos empiezan a abrirse, que es el estado en que se siembran. 

La extraccion de los carozos de los canteros se facilita regan
dolos e1 dia anterior. 

Hay que manejar los carozos con sumo cuidado, para no rom
per los cotiledones 0 la raicilla, que suele encontrarse muy desarro
llada. En la raicilla se practica un despunte para provocar su rami
ficacion, y se procede a plantar. 

EL SUE~O 
(DESARROLLO DE NOCIONES PARA usa DEL MAESTRO. 

OPORTUNIDAD: LA LADRANZA). 

1. DEFINICr6N. - El sueZo es la capa superficial de la tierra 
que sirve de apoyo a las plantas y de medio para el desarrollo de sus 
raices. 

EI S1tclo 1JC(lctaZ es la capa AB (figura I), en la que se desarro
Han las raices de los vegetales. 

En la Republica Argentina la profunrli lad del suelo vegetal oscila entre 
IS y (0 celltimetros; la mas frecuente e .> de unos 30 celltimetros, pudiendose 
citar ca~os de capas vegetales q 'e a lcanzan hasta dos metros, como ocnrrt 
en ciertos terrenos del Iguazu (Mi ir ne ) 
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EI sttbsllelo es la capa BD, que se encuentra inmediatameute 
debajo del suelo vegetal. Se distingue del suelo vegetal por su color 
mas claro. por su mayor compacidad y diferente composici6n mi
neral. 

... .. .... E 

· . ...... f 

Fig. I.-AB, suelo vegetal; C, suelo activo 0 cap a 
arable; EF, suelo inerte; BD, subsuelo. 

EI sltelo arable C, 0 sltelo activo, es la parte del suelo vegetal 
removida por los instrumentos aratorios, la que recibe los abonos y 
en la que se depositan las semillas. Y la capa EF, de suelo vegetal, 
comprendida entre el suelo a~able y el subsuelo, y que no es remo
vida par los instrumentos aratorios, se denomina suelo inerte. 

En las tierras en que el espesor del suelo es el de la capa arable, no 
existe el suelo inerte y se encuentra el subsuelo a contilluacion inmediata de 
la cap a arable. 

En nuestros campos de cultivo, la profundidad 0 espesor del suelo acti
vo a arable, varia, de ordinario, entre 10 y IS cent!metros, pues raramente 
se labra a mayor profundidad, como convcndr!a en la generalidad (, .0S 

casos. EI pisoteo del fondo del surco por los ani males al practicarse las la
branzas, as! como tambien la presion de arrastre de los instrumentos a. <1to
rios, modifican la estructura del suelo vegetal que sigue el suelo arable di n
dole mayor compacidad, impidiendo el acceso del aire, constituyendo as! 
artificialmente 11n subsuelo de color mas cargado que el subsuelo natural 
y menos que la capa arable. 

Por estas razones, en la practica se clasifica CO I/IO sll bsuelo a la caP{J 
situ ada imllediatamellte debajo de fa capa arable. 

La diferenciaci6n del sudo vegetal en suelo activo y en suelo 
inerte, s610 es po sible en los suelos cultivados. 

2. FUNCIONES DEI, SUELO. - EI sudo tiene por funciones: 
I· Servir de punto de apoyo 0 de soporte a las plantas; asi, es 

necesario que sea bastante consistente para mantenerlas en posici6n 
vertical, y 10 suficientemente flojo, como para que puedan penetrar-
10 las raices. 

2· Dar a las plantas, con el aglla para disolverlos, los principios 
millerales que entran en su composici6n. 

Para que un sueJo sea considerado bueno, la experiencia ha de
Illostrado que debe contener, en general, de IS a 20 por ciento de 
agua. y. a 10 sumo. dos' 0 tres milesimos de los principios minerales, 
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como la potasa, la soda. el acido fosf6rico y el magnesia. que sirven 
de alimento a las plantas. 

3~ El suelo debe poner a disposicion de las plantas el aire nece
sario a la respiracion de las raices, y que es tambien indispensable 
para que se descompongan y se hagan solubles los abonos. De ahi 
la utilidad de la aireacion del suelo, que se obtiene por medio de 
las labranzas. 

-MEDIO Dr. l:-lTUIcrOJ\. - Abrase una zanja de 60 centimetros 0 mas de 
profundidad, cortando las paredes 10 mas limpiamente posible: determinense 
los distintos suelos. 

Los elementos del suelo 

3. ·COi\IPOSICIOK DEL SUELO. - El suelo se compone de: 
a) Una parte inor17auica 0 'IIlilleral. constituida esencialmente 

por la arella 0 silice, la arc ilia y el calcarea; 
b) Una parte argallica, e1 humus, resultante de la descomposi

cion de las materias animales y vegetales. 
La arena, la arcilla, el calcftreo 0 el humus, aisladamente, no se 

prestan para ningt1l1 cultivo. 

4. ARENA. - La arella 0 silicc es una substancia muy dura, 
crujiente al morderla. aspera al tacto, que se calienta 0 enfria con 
facilidad. Es el elemento mas abundante del suelo y e1 que ofrece 
las particulas mas voluminosas. Procede directamente del desme
ntlzamiento de las rocas. 

Segun el grosor 0 voltl11len de las particulas 0 granos, la arena 
se clasifica en arella. gru('sa y en arella {ma. 

Se considera arella gnu'sa aquella cuyos granos tienen mas de 
medio milimetro de espesor, y arena /ina., la que tiene un espesor 
inferior a medio milimetro. 

Los granos de arena son irregulares, y esta circunstancia, apa
rejada a su volumen, impide que sus superficies entren en completo 
contacto y favorece la existencia de intersticios 0 vados entre ellos, 
que pernliten la. libre circulacion del aire y del agua. La arena es, 
pues, permeablc, y tanto mas permeable cuanto mas gruesos son sus 
granos. 

Por est a condicion de permeabilidad se utiliza a la arena para 
filtrar el aglla. 

La arena carece de cohesion: sus granos son lIloviles, es decir, 
se deslizan con facilidad los unos sobre los otros. Se dice que la 
arena es sllita. 

La accion de la arena en el snelo es principalmente fisica, de 
division de los otros elementos riel suelo mas finos y coherentes; 
aporta muy pocos principios nutritivos a las plantas, que se alimen
tan, sobre todo, de la tierra fina. 

Las caracterlsticas de la arena se transmiten a los suelos en 
que la arena predomina; pero segttn sea su grade de division, su 
acci6n fisica varia notablemente. 

La arena gruesa hace a los suelos permeables, sueltos, faciles 
de trabajar, pues sus granos dividen a los elementos que dan compa
cidad al suelo. 
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La arena fina, como que sus granos llegan a veces a un extre
mo grado de divisi6n, hasta convertidos a finisimo polvo, no ejerce 
acci6n eficaz separadora de los elementos de compacidad del suelo; 
en ella se reducen los intersticios 0 vacios, el agua la apelmaza y la 
vuelve adherente, por cuya causa se pega a los instrumentos de la
branza; en esa condici6n se presta para ser amasada, pues adquiere 
cierta plasticidad. Desde luego, los suelos en que la arena fina es 
dominante, lejos de ser sueltos, faciles para el laboreo, son suelos 
tenaces, asentadizos, de labranza dificultosa. 

) -MeDIOS DE INTUICI6N. - 1.0 Muestra de sHice; 2.° muestra de asperon 
(piedra arenisca) ; 3. 0 arena gruesa y arena iina; 4.0 arena seca Y arena hu
meda; 5.0 vidrio de aumento. 

-EXPERIENCIA I. La arena es permeable. - Dispongase un embudo sobre 
el cuello de un irasco; tapese el fonda del embudo con un poco de algodo\l 
que dejara pasar el agua y retendra la arena; echese arena sec a hasta la mi
tad del embudo y viertase encima agua: el agua atraviesa rapidamente a la 
arena y pas a al frasco. 

5. ARCILLA. - La arcilla, que se conoce por tierra de ladrillo, 
tierra de alfarero, cuando es impura, es una substancia suave al 
tacto, avida de agua, que se contrae y resquebraja al secarse. Es el 
segundo elemento en cantidad del suelo arable, y esta formada por 
particulas muy finas unidas por una substancia aglutinante, plastica, 
que se denomina arcilla coloidal. 

Diluida la arcilla en agua destilada 0 de l1uvia, la enturbia; sus 
finisimas particulas quedan en suspensi6n en el liquido, tardando 
mucho tiempo en depositarse. 

La arcil1a tiene propiedades inversas a las de la arena. 
A consecuencia de la fineza de sus granos y de la presencia de 

la arcilla coloidal, que los liga, haciendo las veces de cemento, en Ja 
arcilla no existen intersticios que permitan el pasaje del aire y del 
agua. 

La arcil1a es, pues, im/'ermeable, ltHida, compacta; se deja atra
vesar dificilmente por el agua; pero una vez embebida, la retiene 
energicamente. EI agua la ablanda y la vue1ve adherente, pegajosa. 
Humeda, permite el amasado y conserva la forma que se Ie da; es, 
pues, pl6stica, y, desecada bnlscamente pierde la condici6n de ablan
darse con el agua; particularidad que permite su empleo en la aHa
reria, mezclandola con arena, para evitar que se contraiga en la 
desecaci6n y se resquebraje, y que tambien se aprovecha en agricul
tura, quemando la vegetaci6n de los suelos en que predomina la ar
cil1a, con 10 que se contraria la formaci6n del barro pegajoso que 
hace impermeable al sue1o. 

La arcil1a incorpora al sue10 la potasa, elemen'to indispensable 
en Ia nutrici6n de las plantas. 

-MEDIOS DE INTUICI6N. - 1.0 Trozo de feldespato; 2 .° arcilla pura; 3.· 
tierra arcillosa humeda; 4.0 ladrillo; 5.° muestras de alfareria; 6.0 arcilla en 
polvo; 7.0 vidrio de aumento. 

-EXPERIENCIA II. La arcilla es impermeable. - Dispongase un embudo 
sobre el cueJIo de un frasco, como en la experiencia I y echese arcilla en el 
embudo; viertase agua sobre la arcilla: el agua no pasa al frasco. es reteni
da por la arcilla. 
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6. CALCAREO. - El calcareo, 0 carbona to de ca1cio, es una subs
tan cia blanca que proviene de la disgregaci6n de las rocas calcareas, 
y se encuentra en el suelo bajo un estado de divisi6n extremada
mente variable, desde el grano impalpable (caldireo pu1vem1ento 
o terroso) hasta el de piedra gruesa y resistente. Los granos de 
calcareo · ·se distinguen de los de arena silicosa, porque efervescen 
cuando se los riega con un acido energico, y aun con vinagre fuerte. 

La acci6n fisica del calcareo en el suelo depende de su grado 
de divisi6n: en estado pulverulento retiene una fuerte proporci6n 
de agua y presta consistencia al suelo; hajo forma de arenas grue
sas, obra de igual manera que la arena ordinaria 0 siIice, facilita Ja 
penetraci6n del aire y la circulaci6n del agua en el suelo, disminuye 
la cohesi6n, la adherencia, etc. 

Este elemento contribuye a la alimentaci6n de las plantas con 
el aporte de la cal que necesitan. 

-MEDIOS DE INTUICI6N. - 1.0 Muestra de roca calcarea; 2.° yeso, cre
ta, marmol; 3.° muestras de tierra calcarea. 

7. HUMUS. - El humus, 0 materia organica, es una substan
cia morena 0 negruzca, a la que debe el sue10 vegetal su color obs
curo, muy tenue, esponjosa, untuosa al tacto. Procede de la des
composici6n de los restos de las plantas y de los animales. 

El humus es un elemento menos suelto 0 mas adherente que 
la arena, y mucho mas suelto 0 menos adherente que la arcilla; re
tiene el agua casi con tanta energia como esta ultima. Es un ele
mento de correcci6n de las tierras arenosa.s, a las que da compaci
dad y capacidad retentiva para el agua, y es tambien elemento co
rrector de las tierras arcillosas, a las que hace menos compactas, 
mas permeables, menos plasticas, mas faciles de trabajar. 

El humus es la principal fuente de fertilidad del suelo, pues 
contiene todos los principios necesarios a la vida de las plantas. 

-MEDIOS DE INTUICI6N. - 1.0 Muestras de tierra humifera (tierra ne
gra); 2.° restos vegetales en distinto estado de descomposici6n en el suelo 
(tierra de monte). 

-EXPERIENCIA III. Separaci6n de los elementos del suelo. - Separaci611 
de IIJ arena. :..--. En una taza de las llamadas de sdpa, echense dos cucharadas 
de tierra seca pulverizada; agreguese un poco de agua destilada 0 de lluvia, 
la suficiente para formar una pasta, y con el dedo amasese hasta destruir 
los pequeiios conglomerados; viertase sobre la pasta media copa de agua; 
remuevase la mezcla circularmente con el dedo; dej ese reposar por ocho 0 
diez segundos (cuentese lentamente hasta 10); a continuaci6n decantese con 
suavidad el agua turbia en una segunda taza, cuidando de que no arrastre 
el dep6sito; se agrega otra media copa de agua, se procede a remover la 
mezcla como anteriormente, se dej a por igual tiempo en reposo y se decanta 
el agua, que aparecera menos turbia, con la misma precaucion que la vez pri
mera, en la segunda taza; se repite por una tercera 0 mas veces la operacion, 
hasta que el agua no aparezca turbia despues de diez segundos de reposo; 
el deposito que queda en el· fondo de la taza es la arena gruesa. 

Separaci611 de la arena fina y de la arciila. - EI liquido de la segunda 
taza se trasvasa agitandolo a una jarra de- viclrio de- c:ipacidad de un litro 
mas 0 menos; se Ie agrega una cucharadita de amoniaco para alcalinizarlo; 
se completa el recipiente con agua destilada 0 de lluvia; se vuelve a agitar 
prolijamente revolviendolo con un palito y luego se deja en reposo por espa
do de 24 horas. Al cabo de ese tiempo, el liquido turbio que tiene en suspen
sion a la arcilla de la tierra ensayada, se trasvasa a otra jarra valiendose 
de un sif6n (puede servir para el caso un trozo de tubo de goma). EI dep6-
sito que queda en la primera jarra es de arena fina. 
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Para reunir la areilJa en suspension en el liquido de la scgunda jarra, se 
agrega un <icido (acido nit rico ) hasta eonseguir reaccion mareadamente aci
da, que se reeonoeera toeando el Iiquido con una tirita de papel de tornasol 
azul que ha de virar al rojo. Se deja en relloso Y la materia que se deposite, 
sera la arcilla. . 

-Separaci6n del calcarco. - obre dos euehal adas de tierra, viertase agua 
aeidulada con icido c1orhidrico hasta eesacion de efervescencia; filtrese: la 
arena silicosa, la arcilla y el humus quedan sobre el filtro mientras el cab\.
reo pasa disuelto en el agua acidulada; agrt!guese carbonato de soda al li
quido filtrado: el calcareo se reeonstituye y precipita; filtrese e1 Iiquido: eI 
calcareo queda sobre el filtro. 

Advertcllcia. - Si no se tiene elementos para proceder a la separacion 
del calcareo, bastara paar demostrar su presencia en el suelo. establecer la 
experiencia en la forma siguiente: 

Echense l1nas gotas de cualquier acido fuerte sobre un trozo de tiza 0 

de yeso: la efervescencia se manifiesta por descomposicion del calcareo. 
Viertase sobre la arena un poco del mismo acido y la efervescencia se 

reproducira tanto mas pronunciada. cuanto ma} or sea la calltidad de arena 
calcarea mezclada a la arena silicosa. 

-Delllostraci61f de la presencia del hltlllus. - Pongase en una caja pe
quefia de te dos cucharadas de tierra; tapese la caj a, y dej esela sobre los 
earbones '"ncendidos de un brasero hasta que enrojezca; retirese la caja del 
fuego, y una vez fria, examinese la tierra: se ellcontrara ennegrecida debido 
a la carbonizacion del humus. 

Diferentes c1ases de suelo 

8. Todos los suelos agricolas contienen arena, arcilla, calcareo 
y humus, pero la proporcion de cada uno de esos cuatro elementos 
es mny variable. Dos casos pueden presentarse en su asociacion: 

I? Las propiedades de un componente dominan sobre las de de 
los otros. Se dice que el suelo es simple, y, segtm el elemento que 
predomine, tendremos: suelos arenosos, suelos arcillosos, suelos cal
careos, suelos humiferos; 

2? Dos compol1eHtes dominan en el sue10 y Ie prestan sus ca
racteristicas particulares. Se dice que el suelo es compuesto, y, se
gun la naturaleza de los elementos dOlllinantes, se clasifica de: ar
cillo-calcareo, areno-arcilloso, etc., citando primero el e1emento que 
domina al segundo; as), un terreno areno-arcilloso es mas suelto 
que uno arcillo-arenoso. 

9. TII\RRAS ARENOSAS. - Se las llama tambien: tie1'Yas s1lcltas, 
lierras secas, tierl'as livianas. tierras silicosas. 

Caracteres. - Asperas al tacto, faltas de cohesion, no ad hie
ren a los instrumentos de labranza, se desecan reduciendose a polvo. 

Propiedades. - Tierras demasiado permeables, dejan pasar el 
agua y las substancias nutritivas de los abonos; secas, las plantas 
sufren POl' falta de agua, que se evapora con suma rapidez; S1teltas, 
favorecen el vuelco de las plantas por falta de consistencia del suelo, 
los abonos se descomponen en poco tiempo, sus efectos son de corta 
duracion, los trabajos son fkiles, rapidos y poco costosos, la ve
getacion se adelanta. 

M ejoras. - Mezclar al suelo con el subsuelo, si este es arci-
110so; abonar con estiercol ya fermentado, descompuesto, 0 cultivar 
expresamente alguna forrajera leguminosa, para enterrarla en el 
momenta de la floracion (abono verde); regar a menudo. 

Cultivos apropiados. - Centeno, avena, papa, topinambur, man), 
alforf6n, lino, cariamo, lupino, alfalfa, etc. 
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Recomendaciones. - Las tierras arenosas deben sembrarse a 
continuacion de labradas y a mayor profundidad que en las otras 
clases de tierra, para el mejor aprovechamiento de la humedad; sem
brar pronto, para cosechar pronto; abonar poco, pero a menudo; 
practicar una labor de desfonde (profunda) cada tres afios. 

10. TIERRAS ARCILLOSAS. - Se designan tambien: tierras fuer
tes, tierras frias, f'ierras de ladrillo. 

Caracteres. - Untuosas al tacto, forman pasta con el agua y 
conservan la forma que se ' les da; se contraen y se hienden al se
carse; muy compactas. 

Propiedades. - En tiempo seco se hi end en, se resquebrajan, son 
muy duras y no se pueden labrar; en tiempo httmedo forman lffi<l 

pasta pegajosa que se adhiere a los instrumentos de labranza, y en 
e1 mejor tiempo siempre son pesadas para el trabajo; tierras frias, 
la vegeta~ion y la cosecha se retardan; impermeables, absorben una 
gran cantidad de agua; el aire penetra dificilmente; la 'descomposi
cion del abono es lenta. pero su accion es prolongada; propicias para 
las malas yerbas. 

M ejoras. - Zanjeos; quemar los rastrojos; estiercol poco des
. compuesto; labores profundas antes del invierno; mezclar con el 
subsuelo, si es arenoso 0 calcareo; mezclar con conchilla. 

C~tltivos apropiados. - Trigo de primavera, cebada, treboles, 
habas, arvejas y, en general, los cultivos de verano. 

ReCOtl1endaci01·zes. - Abonar copiosamente y con largos inter
valos; practicar labores profundas antes del invierno; sembrar tar
de para cosechar tarde. y enterrar poco la semilla; remover la Stt
pedicie con frecuencia, para evitar la formacion de hendeduras que 
ptteden dafiar las raices. 

I I. TmRRAS CA1~cA.Rl\AS. - Se las conoce tambien por tierras 
blancas. 

Ca.racteres. - Aspecto hlanco gris;iceo; de ordinario, secas y 
porosas; tratadas par los acidos fuertes se deslien y producen efer
vescencia mas 0 menos acentuada; despues de las lluvias, si hacc 
buen tiempo, se forma una costra dura en la superficie. 

Propiedades. - Aproximadas a las de las tierras arenosas: 
tierras muy poco coherentes, muy porosas; se desecan con mucha 
rapidez; las plantas sufren de sequedad y se vuelcan dificilmente; 
los abonos se descomponen en poco tiempo; los trabajos son ficiles, 
poco costosos y ligeros; la vegetacion es precoz. 

Mejoras. - Mezclar con el subsuelo, si este es de naturaleza 
diferente; labores profundas, abonar con estiercol fermentado; en
riquecer en humus mediante abono verde. 

Cztltivos apropiados. - Cebada, avena, alfalfa, lupulina, espar
ccta, papas, vifias, a'rboles frutales, etc. 

Recomcndaciollcs. - Sembrar pronto para cosechar pronto; 
ahonar poco y con frecuencia; practical' labores profundas; carpir 
despues de las lIuvias. 

I2. TIl\RRAS HU}lrlFEHAS. - Se las conoce tambien pOl' terrenos 
organicos, terrenos turbosos, tierra de los pantanos, tierra. de monte. 

Caracteres. - Tierras esponjosas, comlmmente de color negro, 
muy absorbentes de agua. se calientan rapidamente. 

Proricdades. - Las tierras htuniferas de los pantanos son pOl' 
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10 general injertiles. debido a que son tierras &idas; el agua que 
contienen impide la penetracion del aire, que es uno de los elemen
tos necesarios para la descomposicion de la materia organica. Las 
tierras humiferas de los desmontes son menos acidas que las ante
riores y se prestan para determinados cultivos mientras dura su aci
dez; las tierras humiferas de los valles, las de las zonas que son cu
biertas periodicamente por los ' rios (nuestro Delta, por ejemplo), 
las que existen en terreno de aluvion, son de una fertilidad aSOl11-
brosa. 

M ejoras. - Zanjear las pantanosas, encalarlas 0 quemar la ve
getacion para mezc1arles los elementos minerales de las cenizas, que 
neutralizan su acidez; mezc1ar con el subsuelo, si es arcilloso. 

Cultivos apropiados. -- En las tierras de desmonte de acidez 
relativa, centeno, avena y papas. En las humiferas no acidas, la , ge
neralidad <:Ie los cultivos, y de manera 111UY especial las hortalizas. 

Recomendaciones. - Cultivar en caballones las humiferas. de 
pantano. 
. I3. TIERRAS FRANCAS. - Se Haman tierras francas a aquellas 
tierras en que los cuatro elementos figuran en proporciones tal~:3, 
que comunican al snelo el maximo de las propiedades requeridas 
para satisfacer su mejor constitucion fisica. 

Contienen, en 100 partes, alrededor de: 
Arena, 75; calcareo pttlverulento, 10; ardlla, 10; humus, 5. ' 
Las tierras francas son las mejores, porque su constitucion fi-

sica es perfecta. 
Son tierras permeables, calientes y mullidas, porque encierran 

arena en cantidad suficiente; las plantas no pueden sufrir por falta 
de calcio ni de humedad, porque contienen una cantidad conveniente 
de calcareo y de arcilla. Son tierras fer tiles y ricas en principio ·fer
tilizantes, pOl'que tienen humm en abundancia. 

Convienen a la mayoria de los cultivos y especialmente al trigo, 
por 10 que se las distingue con la denominacion de tierras de pan 
llevar. . . 

-EXCURSIONES, - Durante las excursiones se han\. observar por los ahan , . 
nos: Lola. diferencia entre la capa arable y el su'bsuelo; 2.° las distintas cla
ses de suelo; 3.0 la descomposicion de las hojas y la formacion del humus, 
en tierra de monte. 

Fotmaci6n de los terrenos 

14. ORIGEN Y CI,ASIFJCACJON. - La tierra, en su origen, fue 
una masa gaseosa. Al perder calor por radiacion, esta masa se en
frio y condenso en un esferoide liquido, en combustion, rodeado por 
una atmosfera cargada de vapores, particularmente de vapor de agua. 

Continuando el enfriamiento, la peri feria del esferoide se soli
difico en una costra cristalina, formada principalmente por granito, 
constituyendo el suelo 0 terreno primitivo, y encerro en su interior 
a la masa liquida en combustion, que de entonces es el nti.cleo ignco 
del globo terrestre. A madida del enfriamiento, el nttcleo igneo dis
minuyo de volumen, la corteza terrestre se contrajo, se disloco, se 
replego y dio lugar a la formacion de Iadenas de montanas. Sobre 
las montanas, el vapor de agua de la atmosfera se condenso y formo 
el agua de los p.rimeros mares. (T eoria de LAPI,ACE). 
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Bajo la poderosa accion mecanica y quimica de esos primeros 
mares, los restos de las dislocaciones sucesivas fueron triturado$, 
mezclados, modificados y, por ultimo, depositados. Esos depositos 
o "sedimentos, a su turno, en otros movimientos, dislocaciones y re
pliegues de la corteza terrestre, fueron revueltos un gran numero 
de veces y diet:on nacimiento a nuevos depositos que constituyeron 
los terrenos sediml'1ltarios. 

Tales trans formaciones prosiguen en nuestros dias, pero con 
intensidad infinitamente menor que en un principio. 

Se tiene, pues, que segun S11 antigiiedad y modo de formacion, 
los terrenos se clasifican en dos grandes grupos: terrenos primitivos 
o cristalinos, formados por rocas de origen igneo, y los mas recien
tes, por rocas de origen volcani co, y los terrenos sedimentarios, for
mados por rocas se'dimentarias. A estos tlltimos, los geologos dividen 
segun la epoca de deposito 0 sedimentacion: en terrenos primarios, 
seCtmdarios, terciarios y ctlaternarios. 

IS. FORMACI6N DEL SUELO AGRicOI,A. - Por la accion secular 
de los agentes externos, notablemente de los agentes atmosfericos, 
las rocas, tanto de los terrenos primitivos como de los sedimentarios, 
se disgregan y aun se modifican quimicamente, y sus residuos. con 
la incorporacion de los residuos orginicos (animales y vegetales), 
vi en en a constituir el suelo agricola. 

El suelo agricola no es otra cosa, pues, que roca pulverizada, 
transformada y mezclada con los detritus organicos. Estos detritus 
incorporan al suelo el hmn1ts. 

La arena, la arcilla, y el calcareo, que son los otros tres ele
mentos fisicos constitutivos del suelo agricola, derivan de las rocas. 

16. ACENTF;s QUE INTF,RVJENltN EN LA F'ORMACI6N m: LOS SUELOS. 
- - Son agentes externos; y por su accion sobre las rocas, se dividen 
en: agentes fisicos, agentes quimicos, agentes biologicos. Estos agen
tes obran aislados 0 concurrentemente. 

Agentes ffsicos. - Su accion se traduce en la fragmentacion, 
pulverizacion y desgaste de las rocas. 

En primer termino figuran los caHlbios de tew"peratum y la 
(ongelacion del agtta. 

Las rocas se dilatan en las horas calurosas del dia y se con
traen con el frio de la noche. Estas expansiones y contradicciones 
alternativas originan, con el tiempo, pequenas fis7tras 0 grietas en 
la superficie. El agua, de lluvia 0 procedente de la fundicion de las 
nieves, penetra en las fisuras, y llegado el invierno se congela en 
elIas. Al congelarse, el agua agranda las grietas, pues aumenta de 
volumen con una fuerza expansiva considerable, cuya prueba se tiene 
en los efectos que produce en los can os de agua corriente que re
vientan en invierno. Llega un momenta en que la cantidad de agua 
acumulada es tal, que cuando se solidi fica ejerce sobre las paredes 
que la aprisionan una presion enorme, y obrando como cuna, des
prende bloques mas 0 menos grandes, que, a su vez, sufren el mis
mo proceso de desintegracion. Este fenomeno, reproduciendose de 
dia en dia, de ano en ano, de siglo en siglo, concluye por desme-
nuzar las rocas, reduciendolas a gravas y arenas. . 

Las rocas desintegradas son arrastradas a menu do por las aguas 



32 COIIIO sa for1lla WI huerto escolar 

que bajan en torrentes de las montanas, y euya fuerza de arrastrc 
es tanto mayor cuanto mas pronulleiada es la pendiente que siguen 
en sU deseenso. Los torrentes se transforman en rios, y a medida 
que estos deseienden a las llanuras la hterza de arrastre disminttye 

Fig. 2. - Accion de los torrentes en las montafias 

gruesas, luego las gravas, mas tarde las arenas; los elementos mas 
finos que llevan en suspension, areillas y limos, reeien se deposi
y las roeas se van depositando segttn su peso: primero, las mas 
tan euando la pendiente se haee insensible y la veloeidad de la co
rriente es inapreeiable. Es el proceso de la sedimentaciol£. El agfta 
corriellte es, pues, otro agente fisico que contribuye a la forllla
cion de los suelos. 

Otros agentes fisicos: las 11lareos, que baten las rocas, las des
prenden, las arrastran y pulverizan; los vientos cargados de arena-s, 
que pulen las superficies de las rocas; los ailides, masas heladas que 
ruedan por las faldas de las ll10ntanas, y los glociares, rios helados 
que se deslizan lentamente de las montanas y quiebran y reducen 
a polvo las rocas a su paso, deposittmdolas en los lugares bajos, 
para ser luego arrastradas por los ton-erites, etc. 

Agentes qW/'1'wicos. - Su accion origina la descomposicion de 
las rocas. 
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El agua es el principal agente quimico por su energica acclOn 
disolvente, que, al obrar sobre los elementos solubles de las( rocas, 
las erosiona y debilita. La accion disolvente del agua se acrecienta 
cuando tiene en solurion ciertas substancias. Entre estas, la mas 
eficaz para la formacion de los suelos, es el acido carbonico, gas 
que se produce en la combustion del carbono y de las materias or
ganicas, en la respiracion, en las fermentaciones de las substancias 
animales y vegetales, en la descomposicion de los carbonatos y que 
se desprende naturalmente por las grietas de ciertos terrenos vol
canicos. 

El aire, con el acido carbonico que contiene, y el agua, 'espe
cialmente pluvial, que 10 lleva en disoh.i.cion, penetrando entre los 
intersticios de las rocas, y rodeando los fragmentos originados fi
sicamente, atacan las bases alcalinas y alcalino-terrosas, formando 
carbonatos y bicarbonatos, combinaciones que alteran fundamental
,mente la estructura rocosa y predpita los elementos, arcilla, caldzrco 
y silicc, segun la naturaleza de la roca en que se ha producido esta 
accion. 
. . El oxigeno es otro importante agente quimico de formacion 
de los suelos. La oxidacion, que es un proceso de combustion mas 0 

Fig. 3. - Pasaje de la roca al subsuelo y al suelo. Illfluellcia 
de los agentes atm6sfericos. (Suelo autoctollo). 

-menos rapido, debilita la consistencia de las rocas facilitando !a 
0bra destructora de los agentes fisicos. Las roc as que contienen 
mucho hierro (anfibol, piroxeno, etc.) son las atacadas mas ener
gicamente. 

I 

--
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Agentes biol6gicos. - Su accion es de fragmentacion y de des
composicion de las rocas. 

Las manchas de va rips colores que se observan sobre las 10cas 
denuncian la presencia de plantas inferiores, que, poseyendo una 
organizacion muy simple, encuentran una parte de los alimentos 
necesarios en la superficie de las rocas, y otr<i parte la tom an de 
la atmosfera. Tales son las algas, los musgos y los liquenes que 
erosionan a las rocas. 

Las raices de las plantas superiores que penetran en las hen
deduras de las rocas, las desintegr:m en su crecimiento y ejerce'« 
s.obre elIas una accion corrosiva, debido a los acidos que segregan 
los pel.os absorbentes y al acido carbonico producido en la respira
cion radicular. Abren, ademas, camino a los agentes atmosfericos, 
que asi pueden, cuando las rakes desaparecen, profundizar en las 
rocas. 

Las lombrices de tierra, que hacen pasar por su aparato di
gestivo la tierra de las capas profundas y depositan las excrecio
nes en la superficie de los terrenos, enriqueciendolos en humus, 
son, entre los agentes bi.ologicos, uno de los mas importantes. A 
su accion se atribuye, en gran parte. la fineza de los elementos de 
las capas superficiales del suelo, pues el pasaje de la tiel,"ra :por Sll 

aparato digestivo pulveriza las particulas termsas. S.e considera 
que, dado el ti.empo que las lombrices vienen ·realizando su obra. 
la tierra del suelo ha debido ser varias v~ces digerida. Contribuyen 
tam bien, con la apertura de galerias en todas direcciones en el sue-
1.0, a que los agen~es atmosfericos actuen en las capas profundas. 
(Observaciones de DARWIN).. 

Las hormigas ejercen una accion importante, pero mucho mas 
localizada que la de las lombrices, IIevand.o a la superficie, en par
ticulas muy finas, una gran e-antidad de tierra extraida durante la 
construe-cion del hormiguero. 

En general, pueden citarse como otros tantos agentes a los ani
males excavadores, nutrias, vizcaichas, peludos, ratas, etc. 

17. CLASIFICACION DEI, SUELO SF,GlJN SU FORMACJON. - Se dice 
que el suelo es allt6ctono 0 local, cuando se ha formado en el lugar 
en que se encuentra, a expensas de las rocas subadyacentes; y se 
denomina suelo hetcr6ctono, de transporte 0 de altwi6n, al formado 
por los elementos de los suelos <l.utoctonos, que el viento .0 las aguas 
han arrebatado de su sitio de formacion y deposita do en otras re
giones. 

Los suelos de formacion autoctona se encuentran, de ordinari0, 
en las regiones montanosas; los de transporte, en las llanuras. 

-EXPE;RIE;NCIA IV. - Las ?'a·iceS" ataean a las 1'ocas . - LIenese una ma
ceta con ar,ena h6meda, basta la mitad; c6brase esa capa con un disco de 
marmol, disponiendo hacia arria la parte bien pulida; completese el volumen 
de la maceta con arena y siembrese en eIJa habichuelas 0 porotos; rieguese con 
la frecuencia necesaria. 

Cuando las plantas ban alcanzado a 10 centimetros de altura. se extrae 
el disco de marmol, se lava y se notara que las ralces han atacado al marmol, 
desluciendose alii d'Onde estuviera en su contacto. 

EXCURSIONES. - A canteras/ a barrancas, a las margenes de los rios. 
a pozos ell cOllstruccion, par;,. observar y clasificar los sllelos por Sll for
maci6n. 
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EL SUBSUELO 

18. Su DIFERENcrAcrON m:r, SUEI.O. - Se ha visto (parrafo I) 
flue el subsuelo se distingue del suelo: primero, por su color mas 
claro; segundo, por !iU mayor compacidad; tercero, por su diferen
te composicion mineral. 

Color. - La diferencia de color se debe principalmente a la 
ausencia 0 escasez de materia organic:l. en via de descomposic.ion 
(humus) en el subsue1o. EI poco humus que pr~sentan algunos sub
suelos es a consecuencia de la descomposicion de las raices profttl'l.
das y de la accion de los gusanos. 

Compacidad. - EI subsue10 es, por 10 general, mas compacto 
que el suelo. La mayor compacidad la adquiere de ordinario, por
que las aguas de lluvia que se infiltran en el suelo arrastran sus 
particulas mas finas y las depositan en el subsuelo. N aturalmente, 
esta accion de arrastre es tanto mas activa cuanto mas violenta es 
]a lluvia y mas trabajado (mullido) se encuentre el sudo. Los gu
sanos vienen a contrabalancear esta accion hasta un cierto punto, 
devolviendo tierra fina de las capas profundas a la superficie. 

Composici6n. - "En los suelos formados en el lugar (suelos 
autoctonos), el subsuelo tiene igual composici6n mineral que el sue-
10 y ofrece simplemente todos los grados de transicion entre la 
tierra fina, completamente disgregada, y 10 roca sin dividir 0 in
alterada. La mayor diferencia de composicion s~ nota en la riqueza 
en materia organica y en cal: est':: ultimo elemento es arrastrado 
al subsuelo por el agua de infiltracion cargada de acido carbonico. 
que 10 solubiliza. 

Si la formaci6n del suelo se ha efectuado por arrastres y de
mas fen6menos geol6gicos de sedimentaci6n (suelos heteroctonos), 
la composicion del subsuelo es diferente. 

19. AccroN m:r, SUBSUF,LO SOBRE EL SUET.O. - EI subsuelo pue
de favorecer 0 contrariar notablemente las funciones del suelo (pa
rralo 2), segun sea su naturaleza con relacion a la de este y la 
profundidad a que s.e encuentre. Conviene ac1arar desde ya, que 
cuanto mas profundo es el suelo menos siente la influencia del sub
suelo. 

En los suelos autoctonos, como las dos capas son de igual na
turaleza, el subsuelo no influye sobre el suelo, pues las bondades 
o inconvenientes son comunes. No pasa as! cuando son de natu
raleza distillta. 

En efecto: supongamos el ca~o de un suelo compacto y de es
casa profundidad, asentado sobre un subsuelo perme:lble. Las ral
ces de las plantas podran profundizar en el subsuelo, ganando las 
plantas en estabilidad y en mas am plio medio nutritivo; en las epo
cas de las grandes lluvias. el agua, que podria impregnar al suelo 
y asfixiar a las raices, desalojando por mucho tiempo al aire nece
sario p'ara su respiracion, encuentra refugio en el subsuelo; en cam
bio, en epocas de sequia persistente, el agua almacenada en e1 sub
suelo podra ascender por capilaridad al suelo. Si suponemos el caso 
contrario, de un suelo permeable y poco prof undo, asentado sobre 
un subsuelo impermeable y resistente, las raices no podran pene-
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trar en el subsuelo y las plantas 'correrian el peligro de volcarse, si 
sus raices superficiales no Ie aseguran suficiente estabilidad; el agua 
en exceso que impregne al suelo quedarit detenida por el subsuelo, 
y a menos que este no Ie ofrezca una pendiente favorable para su 
escurrimiento subterraneo, 0 que la porosidad del suelo permita su 
rapida evaporaci6n: concluira por asfixiar y podrir a las raices; en 
tiempo de sequia, la capa impermeable del subsuelo impedira el 
ascenso de las aguas profundas. 

De estos ejemplos se deduce la importancia que tiene para el 
agricultor el conocimiento de la naturaleza del subsuelo y de 5U 
influe'ncia sobre el suelo. Hay. plantas, como los arboles, que son 
de alto porte y necesitan profundizar en la tierra para mantenerse 
en pie; otras que emiten muy largas raices CIa alfalfa, verbigracia) ; 
otras que requieren mucho riego, como las hortalizas. Estas plantas 
no pueden prosperar en suelos poco profundos de subsuelo imper
meable. 

EI subsuelo de la tierra arable en la provincia de Buenos Aires. descan
sa generalmente sobre una cap a de arci!Ja grisacea, gris amarillenta 0 rojiza. 
mas 0 menos compacta y permeable, a menu do mezcJada con fuertes canti
dades de arena silicea, conteniendo a veces sulfato de calcio. y en la cual, 
en ciertos casos, se nota la presencia de concreciones mas 0 menos calcareas; 
formando masas mas duras que las arcil1as y ' dispuestas' frecuentemente en 
capas discontinuas, con apariencias de estratificacion; es 10 que se designa en 
el pais con el nombre de tosca. Esta capa se encuentra a vcces a cierta pro
fundidad; pero otras, como por ejemplo, en la region sur de la provincia de 
Buenos -Aires, a partir del Tandil y del Azul. aquelJa lJega cerca de la su
perficie, hasta aparecer inmediatamente bajo el suelo, formando entonces un 
subsuelo impermeable al agua e impenetrable por las raices. 

Es conveniente atm que el agricultor conozca las capas sobre 
las que descansa el subsuelo, porque tienen gran importancia del 
punto de vista agricola; si son arenosas y permeables, las aguas de 
Iluvia las atraviesan con facilidad para ir a reunirse sobre otras 
capas mas profundas, impermeables, de arcilla 0 de tosca, origi
nando la primera napa de agua. Estas aguas subterraneas no son 
siempre perdidas para la vegetaci6n, pues en ciertos casos, durante 
las epocas de sequia, vuelven por capilaridad hasta el subsuelo, cerC::L 
de la capa arable. mantenienclo a esta en un estaclo de humedad muy 
favorable al desarrollo de las plantas, 10 que ocurre s6lo cuando Ja 
napa se encuentra a corta profundidad, es decir, a unos metros de 
la superficie. El conocimiento de estas capas profundas se puede 
adquirir examinando las paredes de los pozos. 

La mezcla del subsuelo con el suelo por mediode la labranza, 
puede servir para modificar los inconvenientes que presente la capa 
arable, ya por demasiado suelta y porosa (tierras secas), ya por 
compacta y poco permeable (tierras tenaces y humedas), siempre 
que la naturaleza del subsuelo difiera de la del suelo. Esta mezc1(l 
se hara paulatinamente, es decir, se realizara tomando en la la
branza de cada auo muy poca porci6n del subsuelo, hasta lIegar 
al grado de correcci6n que se desee. Se aconseja tomar anualmente 
muy pocos centimetros del subsuelo, porque este es siempre de es
casa fertilidad, debido a la falta de humus. Una mezcla en canti
dad seria causa del empobrecimiento del suelo, y aun, en ciertas 
ocaSlOnes (arcillas rojizas). de infertilidad por un periodo de auos. 
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Para favorecer el almacenamiento del agua en el subsuelo y 
prevenirse contra las sequias, se remueve el subsuelo por medio 
de labores especiales llamadas de desfonde, que pueden reali,zarse 
sin mezclar el subsuelo con la capa arable. 

* * * 

La educaci6n de la Grecia antigua (*) 

Lo primero que debe hacerse notar ace rca del mno griego es 
que su padre tenia sobre el un poder de que carecen por completo 
los padres rho demos sobre sus hijos. Su nacimiento suscitaba esta 
primer pregunta: dEl padre 10 criara 0 10 abandonara? La lite
ratura griega presenta tantns altlsiones al abandono de ninos, que 
es de creer que se Ie practicaba a menudo. La frecuencia de este 
motivo en la comedia griega pareee ser una prueba de que semejan
te cruel dad era un sueeso eOmlln; perc, al propio tiempo, en toda 
la historia griega no hay evidencia de que un hombre descollant.e 
haya sido exp6sito y recogido luego y eclucado como tal, 10 que 
pnede ser interpretado en el senti do de qne en los casos de ninos 
varones el abandono era muy raro, a no ser que el nino naciese con 
algun defecto Hsico notable. En cnanto a las mujeres, el caso es 
diferente. Ciertam'ente la mayor parte de los ejemplos que ofrecen 
las comedias de expositos recog-idos. se refieren a ninas. Plat6n 
sanciona el infanticidio en ciertas circun tancias, 10 que es aun 
peor que abandonar al nino en un lugar donde podia ser recogido 
para hacerlo esclavo. No es improbable que una de las causas de la 
disminuci6n de la poblacion griega por una atrofia extrana, en el 
siglo tercera antes de J esncristo, se debio en parte al abandono de 
recien nacidos mujeres que cometian padres egoistas y barbaros. 
En los juicios de los oradores aticos sobre cuestiones familiares no 
se presenta ni un casa referente a una familia de prole I11UY nume
rosa. 

Una vez aceptado el nino pOl' el padre, todo hace creer que 
se Ie trataba con la mayor bond ad y hasta rodeandolo de lujo e in
dulgencia. £1 conocido pasaje de Romero sobre Astianax, el hijo 
de Hector, durante la prosperidad y una vez dejado al cuidado de 
su madre viuc;la, asi como otras referencias casuales, no solo en 
Romero, sino tam bien en Rerodoto y algunos poetas liricos, de
muestran claramente que los ninos pequenos eran tan estimados y 
recibian tantos cuidados como en la vida modema. 

No se habla de las enfermedades infantiles, que son uno de 
los azotes de la vida modema. Ni aun en las admirables observacio
nes clinicas de Hip6crates se menciona el crup; la fiebre de la den
ticion. el sarampi6n 0 la tos convulsa. Sin dnda existia la malaria 
y parece que contribuy6 no poco en el descenso de la poblaci6n, 
sobre todo en las regiones pantanosas 0 muy humedas que dejaron 
de ser cultivadas contin11amente . En las familias de las clases mas 
acomodadas solia haber nodrizas 0 ayas, y entre los atenienses y 

(*) Aunque de distinto autor, este articulo continua al que publicamos 
en el numero anterior, que trataba la parte te6rica del mismo tema. 
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otros aristocratas era de moda emplear como tales a mujeres espar
tanas, pues suponiase que estas eran las mas habiles para criar un 
nino sana y vigoroso. Pero solo el infortunio, la conquista por ejem
plo, podia reducir a una verdadera espartana a semejante condi
cion. Probablemente se daba c:'se nombr~ a mujeres de la costa la
cedemonia. Cual era la alimentacion del nino griego, no 10 dicen 
los autores antiguos, excepto Homero, que men.::iona que Astianax 
se alimentaba con medula y grasa de camero. Esto parece formar 
parte de la dieta de carne con que 3e regalaban los heroes y que, 
por cierto diferia mucho de la dieta griega verdadera. En ef.::do, 
los griegos consumian muy poca carne y solo en ocasiones especiales, 
como las festividades religiosas. La practica modema de contratar 
nodrizas extranjeras 0 institutrices a fin de que el nino aprenda 
un idioma extranjero antes de cono,:er la gramatica, era totalmente 
ignorada por los griegos, que despn;ciaban a todos los idiomas me
nos al propio. EI nino griego que lillbiese aprendido el egipcio 0 el 
macedonio habria adquirido ante la opinion de sus conciudadanos 
mas bien un motivo de reproche que un conocimiento digno de ala
banza. Por 10 demas,el departamento de las mujeres en que se re
tenia a los ninos en los primeros anos de su vida, son todavia un 
secreto historico, de suerte que l11UY poco sabemos. y esto solo por 
conjeturas, ace rca de la vida de los ninos menores. Algunos epi
gramas de las tlltimas epocas hablan del dolor de los padres que 
han perdido a sus hijos. EI atrasado grado de cultura en que vivian 
las mujeres griegas, nos hace sospechar que los ninos eran criados 
a menudo peor que en la actualidad y con excesiva tolerancia, aun
que la expresion de "madre espartana" casi proverbal, demuestra 
que no les era desconocido un elevado ideal al respecto. Pero, en 
el resto de Grecia el nino llegaba a la edad escolar, a 10 que es per
mitido sospechar, mas caprichoso y terco que la mayor parte de 
nuestros ninos bien vigilados y amonestados. Arcitas. el filosofo. 
adquirio fama especial por haber inventado la nutraca y evitar, OCll

pando a los ninos con ese juguete. parte de los danos que causaball 
en el moblaje del hogar. 

Es preciso recordar que las circunstancias externas de la vida 
de un nino griego, eran, en cierto modo, diferentes de las actua
les. Excepto en pocas localidades, como Elis, y parcial mente en Es
parta, que consistia de cinco aldeas, toda la vida de las clases su
periores, era urbana; de aqui que las escuelas fueran diurnas y que 
los ninos volvieran al cuidado de sus padres una vez terminadas 
las lecciones diarias. Entregar ninos, y ~!.!cho menos ninas. al cui
dado de un internado, era algo desconocido y que, probablemente 
hubiera sido severamente censurado. Los huerfanos eran entrega
dos al mas proximo de sus parientes varones, aunque su educacion 
estaba a cargo del Estado. El pequeno numero de materias ense
fiadas en esas es€uelas. evitaba to do apresuramiento pernicioso, In 
que no ocurre ahora en que falta tiempo para ensenar idiomas, 
ciencias, historia, y todas las materias con que se atiborra a los 
ninos. No existian los examenes. excepto en gimnasia y musica . 
Los griegos jamas pen sa ron en ascender a un individuo, por la can
tidad de conocimientos que acumulara, sino pOl' su comprension 
vivaz de la ciencia d(' la vida. Por esto, los teoricos discutian la 
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eonveniencict de aguardar hasta la edad de siete afios como la mas 
fa'lOrable para comenzar una educacion seria. Algunos recomenda
ban lecciones faciles y otras de caracter deportivo, desde una edad 
mas temprana. En este punto concordaban con las ideas modernas . 
Pero los padres griegos eran, como los de nuestro tiempo, apren
sivos 0 negligentes, de modo que a menudo habia intervalos entre 
la infancia y la vida escolar, que los ninos pasaban en la calle, ju
gando y entregados a las travesuras. Aun un joven tan aristocrata 
como Alcibiades. demostro su valor y su terquedad, segun Plutar
eo, arrojtl11dose al medio de la calle, en circnnstancias en que un 
carro iba a molestarle en sus juegos callejeros y desafiando al ca
rretro a que pasara con el vehiculo por encima de el. Se conserva 
todavia, en glosarios. una larga lista de nombres de juegos de mu
chachos. Entra en los dominios de la edueaci6n conocer algo de 
la naturaleza de esos juegos. completamente diferentes de los ejer
cicios y concursos qne el joven realizaba despues en la palestra. 
"8ntre los ninos, como entre los animales, la mayor parte de los juegos 
de conjunto son imitaciones de escenas de Ia caza y de Ia guerra; 
ei resto consistian en practicas de alguna destreza corporal, como 
saltar en un pie. tirar a los dados. hacer bailar el trompo y el juego 
de las bolitas. Todos e!los eran comunes en Grecia. Conodan el ca
ballito de palo, el saito sobre un botijo, la gallina ciega, etc. Habia 
nn juego parecido al actual de la peonza, en que disputaban dos 
bandos. No e necesario enumerar todos esos juegos. Mas peculiar 
era el 'que consistia en tomar del suelo cinco pedrezuelas, arro
jarlas al aire y recibirlas en el dorso de la mano. Otro juego con
sistia en hacer volar Ull escarabajo con un hilo, que llevaba una 
ceri!la encendida. Parece flue este barbaro entretenimiento persiste 
en la Grecia moderna. EI trompo, el area y la pelota eran juguetes 
('om11nes de los ninos griegos. El juego a la pelota era practicado 
tam bien pOl' las j6venes, segun Homero en la "Odisea". Algunos 
de esos juegos se parecen a los aetuales de foot-ball , y de pelota 
a mano y con raqueta. EI empleo de huesecillos 0 astragali, a los 
cuales se dab a una forma dlbica y se ali saba, a fin de que sirvieran 
como dados, proporcionaba a los ninos una ocasi6n de satisfacer 
su inclinaci6n al juego: el arte griego a menudo ofrece escenas cu
:vos protagonistas, . deciden ia suerte arrojando los dados. Entre 
los ejemplare de e os dados que aun se conservan. algunos apare
cen cargados con un prop6sito de fraude. Otro juego comun era la 
morra" semejante al de los italianos de nuestros dias. que consiste en 
extender el puno y abrir de pronto uno 0 varios dedos y gritar la 
sum a de esos dedos y de los del otro jugador, que simulttl11eamente 
hace 10 mismo. Probablemente el juego de bochas, tan COl11ttn en Italia. 
tiene su origen en la Grecia antigua. Los zancos. el "salta la burra", el 
colul11pio y el manteo; constittlyen una enumeraci6n que basta para 
demostrar Ctlan notablemente modern os eran los griegos, 0, mejor 
aicho, Ctlan notablemente primitivo es nuestro catalogo de juego de 
nifios. 

Nada se sabe ace rca de la condici6n de las ninas, excepto qUl:: 

se dedi caban a los bailes ritmicos. Como entre nosotros, las ninas 
participaban en los juegos de sus hermanos varones. mientras est06 
juegos se realizaban en el interior de la casa 0 en los patios cerrados 
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de la misma. Hay representaciones artysticas llenas de . gracia que 
nos las muestran en el columpio 0 en un madero que se balancea. 
Tenian muchas mufiecas y la fabricacion de munecas de tierra co
cida era una de las industrias atenienses. En mas de un caso se ha 
hallado en tumbas de ninos atenienses las munecas favoritas, que 
habian sido enterradas con ellos. En cuanto a las canciones de cuna 
e infantiles apenas se ha conservado una palabra, y muy poco del 
folklore , ambos de gran importancia en la educacion de los ninos. 
Las fabulas atribuidas a Esopo demuestran que esta literatura era 
popular qesde los primeros tiempos. 

Al llegar a la vida escolar, observamos que la diferenCia mas 
notable entre la educacion griega y la nuestra, consiste en que, aun 
con los ninos menores, la educacion fisica era atendida por un maes~ 
tro especial y en lugar especial, excepto en los raros casos en que 
practicaban deportes al aire libre, y estos no comienzan a edad tan 
temprana como la de siete anos. Los griegos proporcionaban a sus 
ninos dos c1ases opuestas de ejercicios: la caza, que era practicada 
por los espartanos y sin duda tambien por los eleos y arcadios, se
gun podemos inferir del "Ensayo s6bre la caza", de Jenofonte, y 
la gimnasia, que en el caso de los ninos se llevaba a cabo en las lla
madas palestras, especies de gimnasios al aire libre, que estaban a 
cargo de un particular, quien los atendia por especulacion y recibia 
a los ninos como si fuera un maestro. Los espartanos tenian amplio 
campo para practicar los ejercicios de la caza en las hondonadas del 
monte Taigeto, y de aqui que desdefiaran los simples ejercicios de 
destreza en la palestra, como los sports11' .• en mJdernos desdenan pa
sar el tiempo en los gimnasios. En cuanto a los juegos al aire libre, 
como los que los ingleses llaman kOfke)' . foot ball, etc., no parecen 
haber estado organizados; sin dl,lda d remo habria sido ejercicio 
agradable para ellos, pero los hombres libres solo 10 practicaban 
como una obligacion impuesta durante las guerras navales; en otras 
circunstancias solo esc1avos y mercenarios manejaban los remos de 
sus embarcaciones. Herodoto dice que la mayor parte de los mari
neros (y entre estos se contaba a numerosos ciudadanos en tiempos 
de guerra) sabian nadar, pero la literatura griega nada informa 
respecto a si se celebraba concursos de esta c1ase de destreza fisica. 
En un punto los griegos se j::arecian a los ingleses modernos: con
sideraban al deporte como algo realmente serio, y, en realidad, si 
no se Ie estima asi, no se podra llevarlo a un perfeccionamiento 
racional. Pero entonces los griegos no consideraban a la religion 
como los demas pueblos imbuidos de ideas religiosas semiticas. Su 
religion no era mas seria que sus deportes, con los cuales se combi
naba a menudo; "pues los dioses am an tambien los deportes", dice 
Platan en su "Cratilo": es esta una frase significativa y completa
mente griega. Las fiestas mayores de los dioses y los funerales de 
los grandes hombres eran glorificados· con una intensificacion de las 
diversiones humanas, por medio de juegos y exhibiciones teatrales y 
danzas. 

No nos queda evidencia de si los ninos acudian a la palestra a 
la misma edad que a la escuela y a distinta hora del dia 0 diferente 
edad, y si la educacion fisica se efectuaba separadamente de la in- · 
telectual. Tampoco sabemos cual de elIas se iniciaba primero. Se-
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gtm opmlOn de los autores alemanes, la educaci6n comenzaba en la 
paJestra, pero parece mas natural que se ensenara leis conocimientos 
desde la edad de siete afios, y que los ejercicios del cuerpo vinieran 
mas tarde. N ada hallamos al respecto en los esquemas teoricos de 
Platon y de Aristoteles: es este uno de aquellos puntos que los <lU

~ores omiten mencionar por ser demasiado familiar para todos. Con
sideraremos primero la parte fisica, pues la inteJectual se prolonga 
en 'la educacion superior; y luego. dividiendo los ejercicios de la 
palestra en la lucha y la danza. mas propiamente en ejercicios de 
fuerza y' ejercicios de gracia, comenzaremos con los atleticos. 

A fin de que el niiio griego f uera de su casa a la escuela y 
regresara sin inconvenientes, era confiado al cuidado de un peda
gogo (conductor del nino), que no d=be ser confundido con c1 
maestro. EI pedagogo griego era simplemente un esclavo viej 0, de 
confianza, que, por 10 comlln. habia perdido por la edad sus apti
tudes para el trabajo; casi siempre hombre ignorante y nunca rcs
petado. Cuidaba, sobre todo, de evitar que ~l nino entregadJ a su 
guard:t cultivara relaciones perniciosas con otros ninos 0 jove
nes. EI encargado 0 director de la escuela. e instructor, aunque sim
ple particular, estaba sometido a un reglamento severo, en cuanto 
podemos suponer por las citas de tales leyes en el discurso de Es
quina contra Timarco. Mas si existian esas \eyes penales, hay ta111-
bien motiv6s para creer que eran letra muerta y que no se aplic:l.ban 
a no ser en el caso de esdmdalo muy grave. 

Se conservan pinturas de vasos que representan el interior de 
la palestra. Un tosco bnsto del barbudo Hermes, el dios patrono, 
la' indica con certeza. Un hombre de edad mediana, con una varilla 
en la mano, dirige los ejercicios, a menudo de Incha, de los ninr,3. 
En el pel!tation, en Olimpia, el programa consistia de cinco ejerci
cios: correr, s:lltar. arrojar la jab::dina. arrojar el disco y luchar 
cuerpo a cuerpo. Para los j6vencs mayores se agreg:lha el pugilato 
y el PQl1cracio. excepto en Esparta. don de se temla que ejercicios tan 
violentos produjeran danos fi~icos. o. por 10 menos, rencillas. Se 
preparaban para los ejercicios superiores frotandose la piel de tod l ) 

el ctlerpo con aceite de olivas, qne llego a ser un gasto muy gravoso 
en algunas ciud"des griegas vera, a veces. provisto por la genero
sidad privada. Terminado el ejercicio, el aceite, el sudor y e1 polvo 
del cuerpo ' eran quit"dos con el ('s 'd nilo. C01110 puede verse por la 
hermosa estatua existente en el Vaticano, qtte representa ttl} atleta 
limpiandose el brazo en esa forma. Nose l11enciona el bafio, pues 
en la mayor parte de las ciudldes griegas el agua era 111UY escasa, 
y el pueblo no era I11UY aficiol1"d, a baiiarse y aun a lav:use con j1JU
cha frecuencia. Los pecos detalles qne nos quedm de la prep:ua
cion de los atletas delll11estran que los griegos no posebn noc'iones 
cientilicas 0.1 respecto. Se rer01l1t:mho:l el conSU1ll0 de mucho qtle~o, 
y mas tarde de gran cantidad de carne. y acaso como consecllcncia 
de esta alimentaci6n. los atletas eran indivirlttos tan estupidos como 
fuertes. 

}le11l0s ya 111(:'11ciono.do el pJs,;e C\C'1 "Protagoras" de Pbton, en 
que se describe la educ.acion 0; dinaria del ateniense. Existe otro 
p:tsa.ie en "L1S Nubes't de Ari~t6 f all(,s. qne describe la disciplin:t 
estricta del nifio atico.. al eual no se Ie permitia l1lurmurar en prc- , 
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sencia de sus mayores, que iba a la escuela en grupo con sus co tn

paneros, aun en las mananas nevad~s del invierno ve~t~do con una 
sola ttmica, y se entregaba al trabaJo, severamente vlgllado por el 
maestro, aprendiendo antiguos himnos tr"di:.::!)!!.ales: todo esto en 
contraste con los avances del lujo y la ociosidad, y de la mU3ica bri
Hante y vulgar que aquel severo conservador censura, como la gentc 
enchapada a la antigua de nues~ra epoca censura la educacion l11?der
na de las ninas. Ambos pasajes hablan con la voz de una socledad 
culta y de un alto principio moral, que los hace dignos de la mejor 
educacion moderna y aun cristiana. En cuanto a aquel termino "mu
sical" se debe entender que incluye el conocimiento de la buena poe
sia, asi como de la danza elegante y ritmica, que fonnaba parte del 
servicio solemne de los dioses. Incluia, en efecto, toda adquisicion 
estetica e intelectual. De esos y otros l11uchos pasajes, se de
duce que los griegos impartian la primera educaciol1 moral, de 18. 
misma manera que los protestantes de 111glaterra y Estados Unidos, 
mediante un libro, considerado como inspirado. Asi como los rela
tos del Antiguo Testamento y las doctrinas del Nuevo, fueron 
estimados como la mas alta ensenanza moral (no sin sorprendentes 
libertades de interpretacion, aunque el texto era sacrosanto), los 
griegos tomaron las obras de Homero como su Biblia, es decir, como 
un libro que contenia todos los principios morales que un nino debia 
conocer. En cuanto a los castigos que imponian, las nociones grie
gas eran semejantes a las que predominaban entre nosotros, hace 
unos cincuenta anos. Reconodan la justicia y la eficacia de los cas
tigos corporales y solo recomendaban a los padres que no aplicaran 
a ninos hijos de hombres lib res penas serviles, propias de los escla
vos. Un fresco de Pompeya nels muestra a un nillo, alzado por otro 
en la espalda, mientras el maestro Ie azota. El maestro de ninos, que 
recibia salario, no gozo nunca de mucha estimacion. El Estado no 
Ie exigi a, para ejercer la profesion, competencia 0 requisitos espe
ciales. Y esta profesion era con frecuencia el refugio de individuos 
fracasados y sin recursos, asi como actualmente las mujeres sin re
cursos, aun de las clases mas altas, se emplean de institutrices. De 
aqui la satira del poeta comico: "Ese hombre ha muerto 0 esta en
~enando el alfabeto". 

La escuela era Hamada generalmente didascaleion (lugar don
de se ensena) para distinguirla de la palestra. En cada ciudad grie
ga habia una 0 varias escuelas, algunas amplias, pues Herodoto 
habla de la de Chios, cuyo tejado se derrumbo; en este accidentc 
perecieron ciento diez y nueve ninos de los ciento veinte que asistian 
a la escuela. En las a.ldeas la escuela era muy pobre y se asemejaba 
a esas esc~elas de :r:nmeras letras anex~s a los conventos antiguos. 
En las meJores, habla estatuas de los dlOses tutelares y algunos or
n~mento? sen~i11?s. El maestro ocupaba un asiento muy elevado. La 
dlferenCla pnnclpal con el moblaje del aula actual era la ausencia 
de mesas 0 bancos con tabla para escribir, pues era costumbre uni
versal Jeer y escribir con el libro 0 las hojas en las rodillas. En la:o 
paredes colgaban numerosos objetos,-de algunos de los cuales no 
se. conoce hoy la aplicacion--tales como tltiles para leer y escribir, 
caJas para. guardar los roHos. de libros, abacos de pedrezuelaspara 
contar, caJas para ftautas y hras. I .. uciano, aunque autor tardio al 
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respecto, dice que existia tambien una especie de pizarrones, que 
cran blancos, cubiertos de tiza. Hay tambien huellas de ilustracio
nes pictoricas de "La mada", que se conservan en el Museo Capito
lino, de Roma, las cuales, segtm parece, se colgaba en la pared, 
como en e1 aula moderna los cuadros con fignras zoologicas. Aun· 
que los teoricos de los ultimos tiempos hablan de la necesidad de 
pausas y variaciones en los estuclios, no se tiene mellcioll de que 
exisieran periodos de vacaciones. Al ensefiar a leer y a recitar com
posiciones de los gran des poetas, se conseguia un doble fin. EI nino 
apren~ia a expresarse con exactitud y a leer ritmicamente, a la vez 
que se Ie instruia en 10 mas se1ecto de la literatura antigua. Como 
los libz;os escritos no eran comunes, gran parte de la tarea escolar 
se realizaba por medio del dictado y de la conversacion. 

(C ontinuora). 

TUAN P. MAHAFFY. 
Del C'olegio Trinidad, de Dublin. 

E!)tudio !)obre la poblacion 
e!)colar d~ la R~publica C) 

1914 - 1920 

CAPIT At FEDERAL 

Desde 19I5 no hemos hecho otra cosa, cuando se ha tratado de 
ofrecer cuadros 0 reStlmenes de estadistica escolar, Que confrontar. 
~omparar los guarismos con cifras imaginarias por 10 que correspon
de a nuestra poblacion infantil, sin damos cuenta de que tenemos :1 

nuestro alcance los datos que da el Censo oficial levantado e1 19 de 
Junio de I914; es verdad que la publicacion de la operacion censal 
ha demorado mucho. 

Citare algunas de las apre,jaciones conocidas respecto a pobla
(ion escolar: 

Ano -'- Doblacion escolar I Autor del doto Proc~denci8 del dalo 

1915 1.524 515 Dr. Augusto Bunge "Una ArgcnlinR sin enclfebelos", p8~ I'D 
» 1. 549.700 Jorge Meneclier "5inopsis Esladi~ti(,8 de 18 Inslruc. Primaria", peg. 8 

1916 1.564.050 Dr. Augusto Bung'! Obro cit"do. pog BO 

• 1,598 106 Jorge Meneclier • » » 8 

• I. 772 714 Ofic.:ina de Esladi!'lkn Educ. Cornun, Informe ano 19t 6, p6g. 95 
1911 1.604.715 Dr. Augusto Bun~e Obra citedu, piig. 80 

1 661 004 Jorge Meneclier » » » e 
• 1.834.527 Oflcina dt" Estadistk:e » • ono 1917, pag. 100 

1918 1 646.438 Dr. Augusto Bunge • pogo 80 
» 1. 718. 710 Jorge Meneclir-r » 8 

• 1.898 535 Oncina de Esladi~tice ano 10 18, pag. 160 
1919 1.689.245 Dr. A ugusto Bunge pog , BO 
1920 1.733.174 » • » » 80 

(*) Trabajo presentado por el senor Jorge Meneclier al Senor Presi
dente del Consejo Nacional de Educaci6n, don Angel GaIIardo. 
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Cito los datos que mencjona la obra Una Argentina sin ollalfa
betos por tratarse de apreciaciones formuladas pllblicamente en cI 
Congreso Nacional, sin el prop6sito de criticarIas, pero 51 con el ob
jeto de ponerlas en paralelo con las demas: las citras que enumera 
el cuadro son mas 0 menos conjeturales y manifestadas par cada uno 
de los auto res, de acuerdo con la interpretaci6n que cada interesado 
da al vocablo "Poblaci6n", y los resultados provienen de 1a manera 
de operar. 

He meditado mucho, senor Presidente, al no tar la diferencia 
-que existe entre aquellas cifras, cantidades que manifiestan hasta 
·centenares de miles de ninos, mas 0 menos, de di ferencia entre si; 
he pensado que apreciaciones tan distintas no debian callarse, que se 
imponia buscar guarismos que fueran la expresi6n de la verdad. y 
que para el mejor servicio de la Instruccion Primaria, era necesario 
hacer un estudio de nuestro mundo infantil respecto a su poblacion 
escolar. 

Las ci fras, generalmente, y sobre todo las est'1disticas, ejercen 
sabre el espiritu una fascinacion p:nticular: simbolos de precisi6n, 
1levan en sus rasgos la atraccion de un hecho consumado, absoluto, 
imperativo. Su coordinacion en columnas correctas agrega attn mas 
.a su aparente poder. Pero, forzoso es confesarlo, las cifras son mu
ch~s veces enganosas y son utiles c6mplices del error. 10 propagan )' 
su apariencia de verdad se envuelve en la aserci6n falsa e inexacta 
-de la paradoja. 

Ki.imelin (I), estadista sagaz y prudente, cuya mente manej aba 
1a ironia a la par de los numeros, de cia que, a estos era necesario 
"abrirles la boca", y afirmaba con razon "fllI' ils nc parlcnt qzt'a l'h011l
me intelligcnt, dc 11tbne que l' allcsse de Balaam 11' tHait entcnduc que 
dn Prophete". Era manifestar que es menester hacer hablar a las 
ci fras. pero sin violentarlas y simplemente para pedirles 10 que pue
den dar. 

He manifestado, en e1 primer parrafo, que el Censo de Junio I" 

de 1914. procura todas las indicaciones tltiles para conocer, con rela
tiva exactitud, nuestra poblacion escolar, agregare que el censo nos 
o Frece todas las bases necesarias 1.aota IC) ~ O. ya que nos d 1 el numero 
de ninos menores de un ano en aquella fccha, los que cumplen 6 anos, 
edad escolar, para el tlltimo a110 citado. Los Censos, dice Quete
let (2), ofrecen el conocimiento exacto de la poblaci6n; de ellos se 
desprenden las soluciones de todas las grandes cuestiones de utilidad 
publica. ((son operacioncs wyo tecnicismo hace adqllirir todos los 
caractcres de un ~Ierdadcro arte de observaci6n de las masas huma
nas" (3). 

d Que han hecho? d En que forma han procedido los autores de 
los datos enumerados en el precedente cuadro? 

Uno, el autor de Una Argentina sin Gnalfabetos, ha supues
to (4) una razon de aumento de poblacion escolar de 3 % en la 
Capital, de 2,6 % en las Provillcias, y 5 % para los Territorios. 

(I) La Statistiqlte, ANDRE Ln:RRr.: KiimC/in. I905. pag. 48. 
(2) A. QUETELET: Lettres sur 10 tlleorie til'S probabilites. 1846. pag. 264. 
(3) F. LAT-ZINA: 3" (('n ~ o :\<'clftal ' f nl1l . 1V Plg 497 
(4) A. BuN'G~: Una Argentilla sin anal/abetos. I9I7, pag. 78. 
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Toma como bases los ninos de 6 anos cumplidos a los 14 no cum
plidos. 

La Estadistica manifiesta: que la poblacioll altmcllto en 1916, 
sobre la que arroja el Censo de 1914, a razon dc l{n 3 % anltal para 
la Capital, 3,50 % 'para las Provincias Y 5 % para los Territorios,' 
no explica a que teo ria obedece su d.iculo, y este se refiere a los 
ninos de 6 a 14 anos cumplidos, es decir, un ano mas que la escolar; 
pero al computar una edad mas, la de 14 anos cumplidos, es indu
duble que es mas elevado su guarismo de poblacion escolar. 

El que suscribe el presente estudio tom a sencillamente los datos 
del Censo de 1~)I4 respecto a los ninos de 6 anos cumplidos a los L.J. 
no cumplidos, pero no descuenta los decesos, por haberle faltado ta
bIas de mortalidad y elementos de juicio. 

Son tres interpretaciones diferentes y tres errores. 
EI tipo anual de poblacion escolar, aumento 0 disminucion con 

relacion a un ano basico, anterior, no puede enumerarse con opera
ciones de porcentajes que corresponden a un (( crecimiento general, 
en epo(()s anteriores al Censo de 1914", crecimiento que comprende 
dos facto res, el vegetativo y el inmigratorio; indudablemente que, 
faltando el crecimiento que aporta el nino inmigrante, este no debe 
figurar ya en d.lculos hipoteticos, para los anos que siguen al Censo 
mencionado, en los que no se ha producido el aporte de una 'nueva 
inmigracion. 

El error del autor de este estudio ha sido de no restar las defun
ciones, 10 que es justamente el objeto del presente trabajo. Conoci el 
tome IV del Censo de 1914 a fines de 1919, y despues al leer Stl 

capitulo ((Detnografia dinamica" del Sr. F. Latzina, trate de co
rregir mis guarismos. 

No existe Ley de porcentaje aplicable a la Argentina, para el 
crecimiento vegetath'o-im1Ligratorio, ni para nuestro pais ni para 
ningtlll otra. El vegetativo, que se hace entrar en el d.lculo de las 
probabilidades, queda sujeto a relaciones de causalidad muy insta
bles: basta para probarlo el siguiente cuadra, que se refiere al creci
miento vegetativo de la Capital Federal durante los quince ultimos 
anos: 

Nacimientos Derunciones 
Exceso 

Ano Poblaci6n 

I I 
de 

Absolulo p. 1r O' Absolulo p. )000 Nolalidad 
hlllbi(an'e habitanle5 

-
1905 1 .025.653 34.203 33,35 15.916 15,51 17,84 
19(6 1.084 115 36.009 33,22 17.916 16.52 16,70 
1907 1.129.283 39.161 34,68 18.616 16,48 18,20 
1908 1.189.180 40.804 34,31 18.139 15,25 19,06 
1909 1.242.278 42.705 34,37 18.959 15,26 19,11 
1910 1 314.163 45.001 34,24 20.968 15,95 18.29 
1911 1.360.466 47.820 35.16 22.869 16,81 18,35 
1912 1.424.010 48.752 34,13 22.982 16,09 18,04 
1913 1.496.042 50.700 34.16 23009 15,38 18,78 
191" 1.575.814 50.631 32,13 23.486 14,90 17,23 
1915 1.598.033 45.48v 28,46 23.904 14,95 1~ 1916 1.610.594 43.961 27,29 23.289 14,46 12, 
1917 1.622 .578 38.860 23,94 23.591 14,54 9,40 
1918 1.641.906 41.118 25,- 23.665 I 1441 I 10,59 
1919 1.656.415 (') 39.900 24,09 (') 23.300 14,07 10,02 

(I) Conjetural, 



46 EsIHdio so/,re 10. poblaciiJH escola,' de 10 Re!>1:blica 

~ Es posible, conociendose estos datos, sabiendose que no hubo . 
inmigracion, aceptar la aplicacion de una Ley de crecimiento del 3 ro 
(30 0100) anual durante los anos que siguen a 1914, y esto en 1916 
o en 1917, para la edad escolar? Y veremos luego, que de los nacidos 
en la Capital Federal, faIlecen mas del 90 0100 menores de I ano; y 
tam bien se producen decesos de ninos en todas las edades. Ateptar 
aquel 3 %, seria consentir que, sin inmigraci6n, despues de 1914, 
hay mas aumento de poblacion que el crecimiento vegetativo duran
te los anos anteriores al 11ltimo censo, mas el aporte de la inmigracion 
en los mismos anos ante rio res al de la opera cion censal. 

Puede decirse: Pero, al aplicar el porcentaje, no nos hemo, 
referido al crecimiento vegetativo posterior a 1914, sino al anterior
Tampoco: de los nacidos vivos desde 1905 a 1914 - (todos los na .. 
cimientos anteriores a 1905 estan fuera de Ia edad escolar )-, faIle·
cieron 41.618 sobre un total de 435.786 ninos menores de un ano,. 
el 95,S 0100 (Censo Nac. de 1914, tomo IV, pag. 5.79); quedaban 
394.168 de uno y mas anos: de I a 2 anos faIlecieron 16.555, Y de-
2 a 6 anos mucho mas. Desde 1905 hasta 1914, entraron a la edad 
escolar todos los ninos nacidos en 1905, 1906, 1907 Y 1908, los naci
dos despues no tenian la edad escolar en 1914; si sumal110S los naci 
mient9s de los cuatro anos citados, encontramos un total de 150.177. 
Estudiemos el Censo de 1914. d Cuantos ninos de 6, 7, 8 Y 9 anos 
habia en la Capital Federal en la epoca del Censo? ro8. 798, habia 
faIlecido eI 27,55 %. El indice es, al parecer, crecido, pero desde-
1905 hasta 1914, son ro anos. Y si deseamos saber cual es el total 
de faIlecimientos de aqueIlos 394.168 ninos de 1 a 14 anos, en 19LI., 
nacidos en anos anteriores y a contar del ano I905, basta abrir d 
tome III del Censo y veremos que que<laban, el 1 9 de Junio de 1914.: 
264.036, el 66,94 %. 

Es indudable que, basta 1914 (y despues con un descenso de re 
lativa consideraci6n), el crecimiento medio anual de la poblacion 
escolar, crecimiento 'l'eg('tati1'o-iwmigratorio, ba podido alcanzar a un 
.) % anual hasta Agosto del ano mencionado, para bajar sucesiva
mente durante los an os posteriores, y hasta fin de 1919, ya que el 
aumento causado por la inmigracion ha sido nulo y que la poblacion 
escolar extranjera ha ido disminuyendo en tal forma, como 10 veremos 
en su lugar, que para la Capital Federal, los ninos de 6 anos cumpli
dos a los 14 no cumplidos, de 40.774 en 1914, bajan a 24.543 en 
1919 y a 19.935 para 1920. Es para estos que el error ha sido mas . 
grande, al computar un crecimiento hipotetico: que si no se nace con 
6 anos de edad, tampoco se nace extranjero en la Argentina. 

Las cifras que l1tlmera el cuadro precedente parecen comprobal
la conclusion a que lIego Levasseur, en Francia, y otros, que han es
tudiado el problema de la decadench de la natalidad en las grandes 
ciudades, tendencia que obedece a diversas causas, de caracter eco
non:iico social, mas que de las fisiologicas, psiquicas mas que fisicas, 
o en. tt~rminos mas elaros, de la vol un tad de los habitantes; ya, du
rante las dos decadas comprendidas en 1894 y 1913 se nota una dis
minucion de 5,58 nacimientos por 1.000 habitantes. El tipo de nata
lidad que .corresponde al quinquenio que sigue al ano del Censo, es 
bajo, con relacion a los anos anteriores, pero mas elevado que eI ex
hibido por otros grandes centros de poblacion europeos, excepto
Londres 24,2, Glasgow 28,1, Liverpool 29,9, Birmingham 27,1 ... 

, 
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Sheffield 28, Y Edimburgo 26,1; Paris, Amsterdam, Lyon, Berlin, 
Viena, Roma y otras tienen un indice mas bajo de natalidad, siendo 
Lyon e1 que tiene el menor con 15,8 nacimientos por cada 1000 habi
tantes. 

El puesto que la Capital Federal ocupa en la estadistica inter
nacional por sus defunciones de la primcra infancia, es muy ~:!ti:;
factorio; las enfermedades de caracter infecto-cont:lgioso han cau
sado defunciones en menor ntllnero relativo, muy especialmente la 
viruela, y un estudio de las defunciones generales, segtm clasificacion 
nosografica, revela que son siempre las en fermedades del aparato 
respiratorio las que callsan mas decesos, viniendo despues las del 
aparato digestivo. 

EI Sr. F. Latzina, en el capitulo de "Dcmografia dinamica" que 
he mencionado, .manifiesta con razon que 10 que es hoy la Republica 
Argentina, es corisiderablemente mas peque'flO que 10 que fue virrey
nato de Buenos Aires, del cual formaban parte las Republicas del 
Uruguay, del Paraguay y gran parte de Bolivia; que la inmigracion 
em-opea empezo a hacerse sentir a partir de 1820, y mas aun desde 
1853 en adelante; anota en las paginas 501 a 505 del tomo IV del 
Censo de 1914 10 que el califica "Poblacion de la Republica Argen
tina", desde 1853 hasta 1914, cuya nomenclatura no da mas que unas 
pocas cifras verdaderas, siendo valores interpolados la casi totalidad 
de las enumeraciones, y concluye la primera parte de su exposlcion 
(paginas sIl, 512 y 513) con el movimiento de inmigracion y emi
gracion habido desde 1871 hasta 1914. Encuentro mas interesante, 
hasta 1913 inclusivo el movimiento mencionado, en el Anuario Esta
distico de la Ciudad de Buenos Aires (I), Y 10 anoto integra aqui, 
mas el dato correspondiente a 1914, aunque los guarismos compren
didos entre los anos 1857, anteriores a 1871, y desde esta ultima fe
cha hasta 1905 no ofrecen otro interes, para mi estudio, que e~ de b 
curiosidad. Las anotaciones, de 1905 a 1914 son necesarias, ya que 
sirven de guia para conocer, aproximadamente, e1 numero de nino.; 

extranjeros que nos ha aportado la inmigracion~ Veamos primera
mente Ia inmigracion de la larga etapa 1857-1904: 

Aiio I Inmigroci6n I Emigroci6n I Soldo 

1857 4.951 - 4.951 
1858 4.658 - 4.658 
1859 4.735 - 4.735 
1860 5.656 . - 5.656 
1861 6.301 - 6.301 
1862 6 .716 - 6.7!6 
1863 10.408 - 10.408 
1884 11.682 - 11.682 
1865 11 .767 - 11. 767 
1866 13.696 - 13.696 
1867 13.225 - 13.225 
1868 25.919 - 25.919 
1869 28.958 - 28.958 
1870 30 .898 - 30.898 
1871 14.626 - 14.626 
1872 26.208 - 26.208 
1873 48.382 - 48.382 
1874 40 .674 - 40.674 
1875 18.532 - 18.532 
1876 14.552 - 14.552 
1877 14.675 - l4.675 
1878 23.624 - 23.624 
1879 32.717 - 32.717 
1880 26.643 - 26.643 

Said" Aiio I inmigraci6n I Emigraci6n 

---'-----

1881 3·1.451 
1882 41.041 
1883 52.472 
1884 49.623 
1885 80.618 
1886 (;5 . 5~5 
1887 98.898 
1888 130.271 
1889 218.744 
1890 77.815 
1891 28.266 
1892 39.973 
1893 52.067 
1894 54.720 
1895 61.226 
1896 102.673 
1897 72.978 
1898 67.130 
1899 84.442 
1900 84.851 
1901 90.127 
1902 57.992 
1903 75.227 
1904 125.567 

1 
6 
(508 
2.355 
2.380 
9.893 
6.055 
0.586 
0.398 
0.425 
1.192 
0.802 
8.397 
8.334 
8.697 
4.558 
0.653 
8.923 

7 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
3 

31.451 
41.041 
52.472 
49.623 
RO 618 
65.655 
98.898 

130.271 
204.236 

15.460 
44.114 
10 .080 
26.012 
34.134 
40.828 
82.258 
41.786 
36.328 
46045 
46.517 
41.430 
13.434 
34.574 
86.MI 
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De los inmigrantes que menciona este cuadro, solamente los ni
fios menores de I afio en 1901, y de 1 a menos de 4 afios cumplid03, 
desde 1902 a 1904, podian entrar en la edad escolar a1 llegar a la fe
cha del Censo de 1914, y arros sucesivos, pero en escala descendente 
hasta e1 fin del ano 1917. EI fuerte contingente de nifios de 6 a 14 
a-fios. de nacionalidad extranjera, se encuentra en la inmigracion 
desde 1905 hasta 1914, Agosto, epoca de la conflagracion europea. 

Ano Inmigrllcion Emigracion 

1905 177.117 42 869 
191'6 252 .536 60.124 
19~7 209 103 90 190 
191'6 255 710 85.412 
1909 231.084 94644 
1910 289 .640 97.854 
1911 225 772 120 .709 
1912 323.403 120.260 
1913 302 047 156 .829 
1914 182 .659 221.008 

S.ldo 

134.248 
192.412 
118.913 
170 .298 
136.440 
191 786 
lOS 063 
203 . 1~3 
145 .218 
38 .349 

Po~i blt numero 
de ninos 

14.707 
21.166 
13.081 
18.733 
15008 
21.096 
11 . 557 
22 . 346 
15 .974 
12.439 

Las cifras del posible ntlmero de n1110S extranjeros que caltub
mos es conjetural y hemos tomado como base el porcentaje que ofre
ce la obra "La imnigracinn en el 19 siglo de fa Inde/,cndencia" (2), 
y respecto al saldo favorable al pais, mas un margen que correspondc 
a la r;]dicacion de familias extranjeras. pues es sabido que. por 10 que 
se refiere a la emigracion, la mayor parte de las salid:ts de la Argen
tina proviene de la inmigTacion "volante", compuesta en su casi tota
lidad de adultos que lIegan a nuestras playas para tomar parte en los 
traba i os de la cosecha y regl esan a su pais de origen una vez 
levantada. 

Respecto a la mortalidad. las mi;;mas cifras que he presentado, 
el movimiento constante de cl11igracion interno y externo. los cal11-
bios continuos entre "entrados" y "safidos" de la Argentina, no per
miten ningt'm calculo de prohahilidad por 10 que corresponde a de
funciones. Probabilid:td no puede significar, estadisticamente. pala
bra vaga, lugar cOl11tm. formula abstracta y ruda: es un voc1.blo que 
es necesario entender, filtrar gota por gota. cU1.ndo se trata de indice, 
y cuyo valor dp.be interpretarse como una relacion que se establece 
entre el nt1l11ero de casos concretos. favorables , y otro nt1l11erO de ca
sos posihles. Es cuando se trata de investigaciones que debe. seguirse 
el consejo de Ki.il1lelin y "abrir la hoca" de los guaris11l0s. Cu:mta;; 
veces las ci fras se cosechan a la ventura. son armas que se tirall' a la 
cabeza del adversario en las batallas oratorias, con los guarisl110s sc 
fabrican sintesis. v nada cuesta hacer servir los reSt1l11eneS nUl1lericos 
para las interpreticiones mas contradictorias y para la polemica. Las 
cifras son armas de dos filos, los debates de los Pariamentos confir
man mi asercion. Bueno es tener en C'uenta que el estudio teo rico de 
cnalquier asunto en que figuran cantidades. no in~pide la nnquina
cion artificiosa de las mismas. Despues, si se reflexiona. el trascurso 
del tielllpo y el raciocinio log-ico revelan los errores c011letidos y la 
imprudencia de las afirmaciones. 

El Dr Augusto Bunge, en la pagina R3 de la obra que he ci
tado en algunos parra i os, hace la siguiente a [i-rmaci6n: "Para de-

(2) JUAN A. ALSINA: 1910, pag. 43. 
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terminar el crecimiento probable de la poblacion es~olar en Bu~nos 
"Aires, en el proximo q1finquenio. fLO me he atemdo a las C1fra~ 
"de! qllillquenio anterior, - que rel'reselltan 1111 aume'!tto. de ~~.H 
" 5 par ciento al ano-, porque actual111e71te 110 ten,emos t~tnl1r;raCZ?,!' 
" '\I las cifras ccnsalcs demuestran que en la Captfal la mnngracwil 
"(ontribw\'e en grado im port01'lte al aumento de los ninos en edad 
{( cscolar, 'cosa que no ocurre en el resto de la Republica; he SUpltCS

" to, par tal nwti7Jo. una razon ntllcho mas moderada: la de 3 por 
"ciento". Es verdld que la proporcion de extranjeros, por 10 que 
('orresponde a los ninos. es casi el doble, en la Capital, que en las 
Provincias: la relacion, en T9T4, es respectivamente el 17,69 por 
ciento y el 9 por ciento. Pero ese 3 por ciento, razon de aumento 
manifestado, no cs la misma durante los an os siguientes, y hasta 
H)I9 incluso, :va que, faltando un nuevo aporte anual de inmi
grantes en ed1d escolar. menna, cada ano, la cifra de ninos extran
jeros hasta quedar reducida a mas de la mitad, en 19T9, con rela
cion a 1914, y ademas. como 10 sefiala el primer cu::tdro de este 
capitulo, despues del. que sefiala las incongruencias de las cantidlde;; 
respq:to a edad escolar, se ve con toda claridad que desciende con
siderablemente el indice de b natalidad, aunque es justo manifestar 
que el fenomeno se produce despues de 19T4. Y esto 10 dice tam
bien el Dr. Runge cUlndo manifiesta en la pagina 76 de la obra 
citada "y. edemcis. el crrcimie1!to vrgetati7}O, qlle representa seglill 
" lIIis cMcltlos el 2.2 par C'iel1to anltal sobre cl conjllllto de fa po
"blacioll". d Por que Illotivos, entonces, hace los calculos con la 
base del 3 por ciento (pag. 7q) ? d No era mas sencillo, ya que :lcepto 
las ci fras del Cen 0 de fgq. tornar estas mismas, dentro de la edJd 
escolar, - y sumar. d rscontando los decesos? - De haber proce
dido en la forma indicada, hubiera encontrado las siguientes di
ferencias: 

(Vcr ('1 wadra de la pa.fJilla sigll:ente. Planil1a A). 

Hago la exposicion qne precede. simplemente como mani fest:l
cion de 10 que he ll1ani I'estado anteriormente respecto a la aplicaci6n 
de porcentajes p'lra conocer el aumento de b pobbcion escobr, y 
agregare que puede prodncirse igtnllllente una disminucion, C0l110 
10 cowprueban pOl' ejemplo los d'ttos que corresponden a la Pro
vincia de La Rioja. que tiene menos poblaci6n de ninos en 1919 qne 
en I-918: respectivamente (9.651 y 19.635; 0 la de Tucumim, 74.134-
en H)f7 Y 73.940 en H)T8. a peSJr de tener mayor nl1111ero de ninos 
extranjeres en ed"d e,colar, durante 1918 que en 19I7, y par el 
unico l110tivo, pero bien log-ico, que los nacidos en esa Provincia, 
en I91o, sen l11encs que los de I909. Respecto a Tucuman, tenemos 
q11e. en H)I4 (T01110 11 P. pi:g. 146. Censo 1914) 8.284 ninos de I :l 

2 aiios entraron a la ectad escolar en 19 (8, y. sin con tar los decesos 
durante CU:ltro aiios. climinan a 9.:?02 ninos de mas de 14 aDOS: son 
cerC1 de lOCO niiios menos en ed1d escobr. d Seria logico calcular un 
pO ' cent1 ie de aUlllel' t l? ~Es aplic 't hle alguna razon matematica 0 geo
n~etric:l de crecimiellto) Es absurdo suponerlo. Pero ni es afan mio 
~riticar, d~finir 0 iltl,trar Ull procedil11iento que, para mi, no tiene 
lI11portancla. La A, gentin:l, respecto a poblacion, se compone de ele
mentos hetel ogcne0~ C' ere por la via vegetativa, se compone en su 
mayor parte de i:, d:v rlaJs imptlberes; mientras que el elemento 
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influencias morales del hombre. 
Cada pais tiene su caracter 

demografico especial, debido a 
las peculiaridades de raza de 
sus habitantes. Aqui, sobre todo 
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mas patologicas que ejercen una 
influencia no despreciable en el 
modo de ser, moral e intelectual 
de las personas y en la duracion 
de su vida. No es extrafio que 
influya tambien respecto a la vi
da de sus hijos. De todos los 
estudios que realiza la demogra
£la, el mas importante es, sin 
duda, el que se refiere a la mor
tali dad ; en Buenos Aires la es
tadistica al respecto no tiene to· 
do ei Uc':;a~~~llo necesario, pero 
demuestra un descenso de mor
talidad, consecuencia de un no
table progreso sanitario y una 
acentuada disminucion de los 
decesos de la infancia. En las 
Provincias y en los Territorios, 
aunque menos cen estos, los in
dices son mucho mas eleva
dos. El Tomo IV del Cen
so de 1914 ofrece, como 10 
he mencionado, algunos datos 
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preciosos respecto a defunciones; nos da los ninos por edades: 10 
sensato, no teniendo que agregar ningun factor nuevo de crecimien
to inmigratorio, es,. tomar como base 10.3 ninos vivos en la fecha del 
Censo, y eliminar los decesos, restar de 10., vivos, cada ano, los des
aparecidos: es obra buena y la ,'mica operaci6n que se impone para 
conocer nuestra verdadera poblaci6n escolar, desde 1914 hasta eI 
presente. Los calculos hipoteticos estim d~ mis. 

Como acabo de manifestarlo, este trabajo no es otra cosa que 
la anotaci6n de los datos del t,ltimo Censo Nacional, segun edades, 
y a medida que los ninos llegan a la edad escolar 0 estan compren
didos dentro de la misma, hasta cumplir los catorce anos. La tarea 
es de relativa sencillez, pero enorme porque demanda muchos miles. 
de operaciones: su tmico merito es la sinceridad de las cifras. 

En la Republica Argentina, de estadisti<a harto callada y pobre, 
los fen6menos que se produc'i!n en el desarrollo de su pueblo: na
cimientos, inmigraci6n, emigraci6n, defunciones, no sufren defi
niciones concretas, verdaderamente sostenibles, y especialmente en 
10 que se llama "Ley de Mortalidad", y e3 que nuestro pueblo, al 
renovarse constantemente, no ha podido ofrecer en ninguna epoca, 
me rdiero a tiempos anted ores a la fecha del Censo, ninguna base 
segura para facilitar la formaci6n de una '1'abla-indice de defuncio
nes, sobre todo fuera de la Capital Federal. Han faltado los elemen
tos respecto a la expresi6n veridica de la mortalidad. Es indudable 
que debe admitirse la exist(:ncia de una probabilidad, te6rica, de un 
porcentaje de decesos, edad por edad, y algo diferente segun la na
cionalidad y el sexo, entre los individuo.3 que pueblan la Argentina, 
y no debe olvidar que, fuera del factor "edad" hay muchos otros. 
de los que dependen la l110rta1idad: el problema de la eliminaci6n 
es de los mas compJejos en un pais como e1 nuestro (yen muchos. 
otros) cuando la estadistica demuesl.ra que ciertas condiciones in
dividuales tienen influencia sobre las defunciones: sexo, situaci6n 
econ6mica, profesi6n, genero de vida, abusos de las bebidas ako
h6licas, excitaciones sexuale<, atavismos, etc., etc. 

Se admite, por falta de prueb:l, que la formaci6n de una tabh 
de mortalidad es obra H.cil y que esta puede ajustarse con una ley 
continua, esto 10 afirmaba Poterin Du Motel (1), pero sin justifi
carlo. Era decir que una ley es simple mientras no se prueba que no 
10 es, es pues una hip6tesis que es necesario justificar; el profesor 
Italiano U. Broggi (:?), en su "Traite des Assurance sur la vie'" 
Lattt~s. Paris, 1907, pag. 87. 
hace la critica de la aserci6n y opta por un procedimiento, el anali
tico (pag. lOI), estudia las leyes de Gompertz y de Makeham; en
cuentra defectuosos 10'3 procedimientos empleados (pag. 112) des· 
pues de tocar una serie de f6rmulas, hasta la de interpolaci6n. ex
plica los metodos de ajustamiento mecanico y grafico y finalmente 
manifiesta que las mejores operaciones son las que derivan de las. 
investigaciones estadisticas, pero que, respecto al fen6meno de Ia. 
mortalidad "es evidente que no presenta una probabilidad cons
tante" (pag. 136). 

Lo que interesa especial mente, cuando se hace un estudio sobre 

(I) Theorie des AssI4rances slIr la vie. Paris, 1899, pag. lI2. 
(2) Traite des AssurU1lces sur fa vie. Traduction de l'italien par S_ 
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el elemento infantil. es natural mente 10 que corresponde al proceso 
de ~liminaci6n del nino. La dispersi6n causada por la mortalid1d. sin 
ser igual, es en todo el mundo como la ntlestra: sobre-normal en las 
primeras edades, hasta los cinco anos; el coeficiente oscila desptt(~s 
alrededor de las dos primeras unidades, sin separarse mucho; 10 ha 
comprobado el Dr. 1. H. Peck en su excelente estadistica demogr;'t~ 
fica de Holanda; respecto a las primeras edades, el Dr. Peck encon
tr6: de 0 ano 64,6 p. mil com0 coeficiente de dispersi6n: 45,7 p. mil 
de 1 ano; 368 p. mil de 2; 38-4 p. mil de 3; 25.2 p. mil de 5; 18-4 p. 
mil de 7, y 11,<) p. mil de 10 arios de edad. EI indice de mortalidad 
que termino de mencionar es muy alto, excesivo a partir de la edad 
de dos anos. Para Francia, y para la decada T8-J.0-1858. la relaci6!1 
entre la ci fra de decesos y el total de la poblaci6n di6 un indice 
de 8,6 p. ciento, y de 6.3 para la decada siguiente 1859-r868. el dato 
no tiene valor respecto a una edad determinada y no puede servir 
para un proceso de eliminaci6n; ademas esos porcentajes son exce
sivos. aunque deben haber bajado mucho desde la epoca de los an
tecedentes anotados. 

En la ciudad de Buenos A ires. la proporci6n de las defunciones 
de parvulos de 0 a 1 ano, por cada 100 nacimientos vivos, ha bajadi> 
constantemente, desde 25 p. ciento en 1874 a 19 p. ciento en 1883, 
a 14,7 p. ciento en 1893. 10 p. cicnto en 1902, <).2 p. ciento en 19T1 
y oscila entre 9,7 y 9,9 p. ciento desde 19II hasta hoy. EI puesto de 
Buenos Aires en la estadistica internacional, y respccto a hs defun
ciones de la infancia es satisfactorio segtm 10 nnnifiesta el Anuario 
Estadistico, publicaci6n de la M unicipalidad, pero no ofrece de
talles suficientes al obieto del control. Para obtener una guil, es 
forzoso acudir al capitulo "Demoqrafia dit1(111licll JJ escrito lY)r el 
senor F. Latzina, y que se encuentra en el Tomo IV del "Tercer 
Censo N acional levantado el 19 de J unio de 1<)14". 

EI distinguido estadista emplea un sistema propio para cada sln
tesis numerica y 10 llama "hom6Iogo" para difercllciarlo del "ortog-o
nal"; su metoda es de dificil lectura, a pesar de las 11luchas expli
caciones del dcm6grafo, y demasi1do cientifico para quien no conoce 
a fondo las lllatematicas. El senor Latzina. en su estudio, c011lple
menta los resultados de la demografia estatica consignados en 1,,~ 
Tomos II y III del Censo, relaciona con criterio de sabio la natali
dad con los matrimonios, estos con la poblaci6n, eI conjunto con los 
decesos; hace obra buena. No soy el designado. ni me encuentro en 
condiciones de saber suficiente para juzgar, en sus numerosos de
talles, la labor del senor Latzina. salvo en su sistema de interpo
laci6n, cuando trata de la poblaci6n de la Reptlblica. entre Censos, 
y en diferentes epocas. Interpolar entre dos guarismos cll'llquiera,
entre las ci fras de dos censos por ejemplo, - um Clntid ld repre
sentando medios diferenciales, es formar una progresi6n aritmetica, 
como 10 es geomctrica la interpolaci6n de medios proporcionales; 
con las operaciones se determina la "raz6n". por medio de f6nnulas 
conocid1S. Explicare en otro parrafo el motivo de mi no aceptacion; 
quiera lleg-ar a la parte del capitulo "Demoqrafill dimlmica" qlle 
trata de los decesos. 

El sefior Latzina presenta un os cuadros qlle resenan las de fun
ciones, habidas durante ci ano 1914, y en cada punto de la Repu-

• 
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blica, de los parvulos de menos de un afio de edad, estos en una 
columna especial, y de los habitantes hasta > de 60 afios, <.:nota el 
total de decesos, por sexos: estos fueron I19.8S2 durante e1 ana men
cionado. Sigue otro cuadro de def unciones ruuy interesante, esta 
vez por sexos y nacionalidades, por edades sepa:adas: men_os de I 

afio, I a 5 afios, 5 a 10, 10 a 20. . . . . .. hasta mas de 90 anos. No 
incluye los muertos cuya nacionalidad no ha podido constatarse. 
Siempre respecto a 1914. Manifiesta el sefior Latzina (pag. 627 del 
Tomo IV) que "cuando se tiene un cuadro de defunciones c1asifi
"cadas por edades, para el m.ismo afio, a que se refiere este cuadro 
"y se dispone de las cifras de un censo de poblacion, es facil rela
"cionar los muertos con los vivos por medio de los guarismos que 
"acusan unos y otros". Con los elementos que he mencionado, el 
autor del capitulo citado fabrica 10 que el llama "La Ley de marta
lidad de las poblaciones argentina y extranjera" - uderivada del 
C cnso de poblaci611 :v de la mortalidad general de la Repl£blica, co
rrcspondiente a 1914".-(Paginas 631 a 634-Tomo IV-Censo). FY 
indice que presenta e1 sefior T.,atzina es precioso y representa una 
enorme tarea, puede y debe servir para eliminar los decesos durante 
los pocos afios que siguen al Censo. pero no es verdadera Tabla de 
Mortalidad y esta no puecle denominarse I,ey. 

Se trata de operaciones efectuadas con la base del conocimien
to demografico de un solo aiio. La exposicion estadistica consiste 
en el agrupamiento y la presentacion de sintesis, pero el agrupamiento 
es el resultado de varias observaciones y no de una sola. d Acaso se 
agrupa un guarismo? d Con que? Con otro y con otros. Si la obser
vacion estad!c.tica debe repetirse para adquirir un valor de Tabla. 
Una sucesion de anotaciones, resultado de observaciones, durante 
un numero indeterminado de afios, de hechos tipicos, por edades, 
d:m verdaderos indices que procuran la formacion de Tablas; par~ 
merecer el nombre de Ley, los indices deben salir de estadisticas 
de peso (3) con stante, es decir, constituidas por guarismos en los 
que se encuentra una precision casi equivalente, como 10 presentan 
ciertos fenomenos demograficos. Armando Julin nos da un ejem
plo: "Sobre 100 nacimientos femeninos, numero de nacimiento.> 
masculinos en Belgica": (4). 

Dr-riodos Nacimiento! masculinos Pcriodos Nacimiento! masculinos Deriodos Nlicimienfos masculines 

1841.1850 
1851 - 1860 
1861 - 1870 

105,48 
105,44 
105,39 

1871 • 1880 
1881 - 1890 
1891 - 1900 

10488 
104,63 
104,84 

1901 - 1910 
1911 
1912 

104,61 
104,-
104,09 

Las series estadisticas a peso variable no tienen la precision 
constante de la que acabo de enumerar, tiene el defecto de la irre
gularidad entre los guarismos. Las series de caracter dinamico estan 
representadas por ntllneros que se suceden segun una cierta progre
sion, creciente 0 decreciente, regular 0 irregular. 

Pero, que la progresion 0 la disminucion sea regular 0 no, for-

(3) "Prso": Termino matemittico que sefiala la importancia relativa 
que, iii priori 0 a posteriori. se asigna a una magnitud que debe entrar como 
elemento de calculo en una operacion. 

(4) Allnuaire statistique de la Belgique. 1913, pag. 129. Ver A. JULIN: 
p'recis du cours de Statistique Cbl/ira/I! et Appliquee. Bruxelles-Paris, 1919. 
pag. 67. 
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zoso es admitir que tienen causas que las producen, y que estas 
obedecen a varias observaciones: no 1ie puede calificar de regular 0 

irregular un solo caso con respecto a otro, si es aquel unico. Y es 
10 que presenta la Tabla, la Ley del distinguido senor F. Latzina, 
una Ley producto de una sola observaci6n. Sin comparaci6n po
sible, no hay termino medio, y sin este, no hay Ley. 

Lo repito: sin ser Tabla mortuaria verdadera, sin ser el estado 
cuantitativo normal de un fen6meno determinado a base de obser
vaciones sucesivas, el trabajo del senor Latzina me es muy precioso. 
por ser aplicable a las necesidades de este estudio, porque me per
mite resolver la inc6gnita respecto a la eliminaci6n de las defun
ciones y saber cual es el numero de los vivos. La he adoptado por 
no tener otro elemento mejor, pero sin olvidar que sus porcentajes 
no fienen la misma importancia en la Capital Federal, en cada Pro
vincia 0 Territorio. El nino muere en menor proporci6n en la Ciu
dad de Buenos Aires que en las Provincias, en estas algo mas que 
~n determinados Territorios; he aplicado los indices de mortalidad 

con mucha moderaci6n; he preferido que, del resultado de mis ope
raciones, que den cifras de "vivos" qnizas algo superiores al numero 
exacto, seguro que la exactitud perfecta es imposible en esta c1ase 
de dispersi6n de los seres, ya que ni es posible hacer perfecto un 
recuento, un Censo. 

Divido mi trabajo en cinco partes: esta primera, que son ex
plicaciones preliminarias; la Capital forma la segunda; las Provin· 
cias la tercera; los Territorios la cuarta. La quinta parte no es mas 
que un resumen de las anteriores. 

Capital federal 

He manifestado que, al adoptar como base de eliminaci6n la 
"Ley de Mortalidad" ofrecida por el senor F. Latzina, en el To
rno IV del Censo de Junio 19 de 1914, he agregado, al fin de los 
pI;eliminares de este estudio que me he propuesto usar con mucha 
moderaci6n de los indices de la Tabla mencionada; el trabajo del 
senor Latzina no ofrece puntos de observaci6n, pero contiene ante
cedentes de indiscutible veracidad (iue no quiero omitir, 10 mismo 
que algunos otros que recuerdo. y flue afectan la vida de los nino,; 
de la gran Metr6poli. 

En la Ciudad de Buenos Aires, la estadistica demografica com
prueba una contintla y saludable di~;minuci6n de la mortalidad, so
bre todo si se la compara con la que revel6 en las decadas ante
riores; y sin buscar demasiado lejos se observa que las defunciones 
entre 1873 y 1883 oscilaron, como 10 hemos manifestado, entre 25 
y 18,5 por ciento para quedar en 10,09 por ciento al fin de 19IC), 
por 10 que corresponde a los par¥.ulos. de I ana a menos. Entre las 
defunciones que Haman la atenci6n figuran las producidas por la 
viruela; en los 30 anos que forman las tres decadas comprendidas 
entre 1887-1913. 111urieron de viruela II .493 personas de todas eda
des; entre estas, 3.724 eran criaturas menores de 2 anos, es decir, 
que estos ninos contribuyeron con un 34,4 p. ciento de las muertes 
vari61icas. No encuentro ninguna estadistica completa, de decesos 
por "Edad", salvo respecto a los ninos de 1 y 2 anos; los demas 
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datos saltan despues de 2 a 5 anos, 5 a 10, 10 a IS, etc., etc., pero 
se que, durante los anos 1913-1914, sobre 23.009 y 23.486 falle
cimientos. cxclnidos los nacidos muertos, los ciecesos fueron: 

Menorcs de I ailo 
De 1 8 2 enos 

11 2 8 5 ) 
• 5. 10 » 
» 10. 15 > 

1913 1914 

4.551 
1.630 
1 .283 

672 
507 

4 .463 

{ 3 567 

712 

Es, como se ve, una estadistica que adolece de grandes defi
ciencias en 10 tocante a los decesos por edad, para hacer una compa
racion y debo acudir al 1111ico elemento que poseo, un Anuario Esta
distico de la Ciudad de Buenos Aires, del ano 1913, para obtener 
mejores datos: 

Me:nores de I aiio decesos 4.551 de los cuates : Varone! 2.395 , y Mujeres 2.156 
De 1 • 2 anos 1.630 » » : 871 » » 759 

2. • 3 » » 661 333 328 
3 • 4 » • 395 216 > 179 

• 4 • 5 » 227 » : III • 116 
» 5 • 10 » 672 • : 355 317 

» 10 • 15 » 507 » : 251 256 

No hay otro~ concretos, re~pecto a defuncione5. al acndir :li 
cuadra de la pagina 627 del Tomo IV del Censo de 1914, el senor 
Latzina da las defunciones producidas en toda la Republica, du
rante el ano del Censo, y dentro de las edades precitadas y manifiesta 
que: "Cuando se tiene un cuadro de las defunciones clasificada!O 
par edades y para el misl110 ano a que se refiere este cuadro, es fa
cil relacionar los muertos con los vivos, etc.", pero su cuadro no in
dica los decesos por edad continua. y hay que conformarse con Sll 

"Ley de Mortalidad", cuyo principio de formaci6n es simplementc 
un calculo de "supervivencia", pero se - relacionando los nacimien
tos "vivos" can las defunciones de los ninos menores de un ano
que el indice de 140,7 p. mil que el autor da como termino medio 
general para los ninos de 0 a 1 ano, para toda la Argentina, no es 
apli,able a la Capital Federal, y que el in dice mortua rio es mu
cho men or . 

En el curso de este estudio, encontraremos mas, y es que el 
indice ofrecido por el senor Latzina no puede ser el 140,7 por mil 
mencionado. como termino media general. 

Entre las numerosas causas que ocasionan las defunciones de 
los ninos, y en su primera edad, las hay que tienen su sentido mo
ral, tanto respecto a 10 que se refiere a los nacimientos no legitimos, 
como a las que corresponden el abandono de los parvulos. 

Se sabe, por 10 que atana la inscripci6n de los recien nacidos 
en los Registros del Estaeo Civil, que esta se hace de conformidad 
al precepto legal, en esta Capital, pero muy imperfectamente en 
otros muchos puntos de la Reptlblica; sin ser obra de intuici6n ima
ginativa. los resultados revelados por el Censo, para el ano de la 
operaci6n, ensenan que, sobre 1.000 habitantes hubo: 36,4 naci
mientos, 15,2 defunciones, 5,9 casamientos; que el crecimiento ve
getativo {ue en I~)I4 del 21 por mil, ocupando Mendoza el mayor 
in dice natal con 45 par mil, La Rioja el menor con 21,1 por mil; 
la Capital el mayor indicio nupcial con el 8 por mil y Corrientes 
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eI menor con el 4 por mil. d Este menor indice, respecto a Corrien
tes, representara un in dice de incultura? es probable. En los 17 
anos comprendidos entre 18C)R y 19J 4, de 662.066 nacimientos vivos, 
hubo 90.864 extramatrimoniales, el 14 por ciento. Aig-unos demo
grafos y moralistas pretenden que los nacimientos ilegitimos cons
tituyen un Indice para medir el grade de moralidad de las poblacio
nes: respecto a Buenos Aires. en la decada 18C)L1- T()O:~ se anot~r()n 
14,6 nacimientos extramatrimoniales por 100 nacimientos generale~, 
y 13.3 en la siguiente decada 1904-19T3. Corrientes es la Provincia 
que se destaca con su gran ntllnero de hijos ilegitimos, e1 59 por 
ciento de su natalidad total; sigue Juiuy con 42,1 por ciento, San
tiago del Estero con 40 por ciento. Entre Rios con 33,3 p . ciento, 
Salta con 39 . .1 p. ciento, etc., etc. En toda la Republica, y respecto 
a la natalidad total. se cuenta el 21, I p. ciento de ninos ilegitimos, 
siendo la Capital Federal la que presenta el indice menor, con 12.8 
por ciento. E1 Censo de J914 hizo notar que el mayor nllnlerO de 
nacimientos vivos, matrimoniales, pmcede de padres extranjero's y 
de uniones mixtas: padres extranieros y madres argentinas. 

Los nacimientos extramatrimoniales me sugieren la idea de re
lacionarlos. respecto a Irt Capital Federal, con los parvulos ahando
nados. Respecto a las Provincias, no hay datos, y solo se que !10 

faltan ninos "dados". Es del conocimiento de muchos que el primer 
Asilo de Buenos Aires fue fnndado en T774- por Don Juan de Ver
tiz, y el nrimer torno para los ninos abandonados el 7 de Agosto 
de 177q. Tomo mis anotaciones. en parte, del estudio del senor Lat
zina, en parte de mis recuerdos. 

Dec:de 1779 la cosecha de infelice~ nino:- fne oe J806. h'lsta 
I8oo: 8q8 varones Y 908 1l1njeres. De IRor hasta 1838 fueron aban
donados, recogidos en el tome 0 tirados en las calles. 4.807 pir
vulos: 2.S22 varones y 2.28~ mujeres. El 17 de Abril de 1838. Ro
sas suprimi6 el tome y nad, se srtbe respE'cto a h suerte de los 
ninos abandonados hrtsta el 18 de Mavo de T8~2. fecha del rest'lhle
cimiento del torno. En Sl1 tan notahle' obra "Causes d(' In 111orbidilt~ 
et de fa mortalite de la premiere (,ll,fance a Bu('nos Aires" obm que 
1e v~ liA ,,1 p v el11 io R~WOn11 . pI Dr. ("" 'li " .. " revp1a oue. do~de TQC;~ 
hasta 188-1. fueron abandonados 9. 266 ninos: 4.6.12 varones Y 462,l 
nmjeres. EI tome se supr;1lli6 el 6 de Abril de J8'1J. crefmdose en 
S11 reel1lplazo una oficina receptorCJ de parvulos. De 188S a IQq 

fn('ron depositados 0 ab;mdonados 33. T .~<) ninos. Son muchos los 
imitadores de Juan Jacobo Rousseau el ginebrino que arroj6 .11 
torno a toda su prole. 

Estamos muy leios de los tiempos de la antigii('dad prlg-ana, en 
qne se regulaba el abandono de los paryulos. los infanticiJios. y en 
qne los padres (Roma-Grecia) podian disponer a su c'l.pricho de la 
vida de los- recien nacidos: A ristoc1es (Platon ~e!!tm SocT';]tes) de
daraba que, .en el seno n1aterno, cran bestias; Solon, el sabio legis-
1ador de Atenas permitio a los padres el asesinato de sus hijos cmll
do no quisiesen reconocerlos: el poeta cOl1lico A fi~to fanes. el tr:'t
gico Euripides, . Homero, el genial autor de la 11iada y la Odi<;e'1, 
estaban de acnerdo para que ~e practicasen los rlbortos y los ahando
nos de los ninos y es nccesario esperar ]a venid:! de Je~ucT'i~to y 
la exaItaci6n de Constantino el Grande al trol1O de Bizancio (Cons-
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tantinopla) para conocer algunas disposiciones legales contra la ma
tanza y el abandono de los recien ' nacidos. Milan conoci6 la pri-

. mera casa de exp6sitos. Vinieron los receptaculos de marmol. co
locados a proximidad de las puertas de las iglesias; es que, cuando 
se opera un gran cambio en la condici6n humana, trae por grados 
un cambio correspondiente en las concepciones humanas; los tiem
pos .que conocieron a Mi16n de Crotona, seis veces vencedor en los 
J uegos Olimpicos, rechazaban los seres pobres de musculos, defor
mes, inutiles para el uso de la estrigila, en aquellos tiempos que 
vieron condenar a Arquidamos, a pagar una multa porque se habia 
casado con una mujer pequena, alegando los Lacedemonios de los 
que era Rey, que les daria reyezuelos. En la Edad Media, el des
arrollo del hombre buscaba fines espirituales en el ensueno subli
me y tierno, el culto del dolor. el menosprecio del cuerpo, pero 
fines que llevaban la imaginaci6n hasta la visi6n y la adoraci6n. 
La cultura del espiritu se diversifica, se renueva; todas las obras 
son una glorificaci6n de la fe cristiana. Debia nacer el torno, y 
naci6; como nacieron las virtudes superiores: probidad, justicia, 
honor, que 10 hicieron abolir, para reemplazarle por casas de exp6-
sitos que empezaron a suministrar socorros a las madres que con
sintiesen en criar su prole. Para amparar a los ninos abandonados, 
rigen dos metodos: el frances, con la averiguaci6n de la materni
dad y el italiano sin esta l11tima. La casa de exp6sitos de Buenos 
Aires perteneci6 al sistema del metodo italiano hasta la clausura 
del torno, en 1891. Recibe el nino dentro de determinadas condi
ciones reglamentarias y hasta la edad de tres meses, salvo casos 
excepcionales. La madre que deposita un nino puede rescatarle has
ta que el parvulo haya cumplido los 18 meses, pasado este termino 
se considera al nino como abandonado, pudiendo la Sociedad de 
Beneficencia disponer de su porvenir. 

Comparando la mortalidad de los ninos abandonados, con la 
de los demas, menores de un ano, la de los primeros es general
mente triple, y aun mas: desde 1889 hasta 1914, las defunciones 
entre los parvulos de las casas de exp6sitos han oscilado entre 29,5 
y el 50 p. ciento, cuando la de los otros ninos ha sido del 9.4 ·al 19,r 
por ciento. 

De todas las tareas que comprende un trabajo de estadistica, 
la mas dificil es la buena y l6gica interpretaci6n de los resultados. 
Mucha gente, debido a su impotencia para razonar correctamente, 
hac en hablar los guarismos de acuerdo con un parecer preconce
bido. Esto es un error grave: la interpretaci6n supone siempre un 
conocimiento perfecto de la tecnica, y parece obvio decirlo, de la ma
teria estadistica objeto del trabajo. Cualquiera estadistica no merece 
el mismo grade de confianza, y al hacer un estudio es necesario 
asegurarse si el autor del material que sirve de base ha obedecido 
a las leyes 16gicas de la interpretaci6n: indiferencia respecto al re
sultado, es decir, que no ha habido apasionamiento para encontrar 
una consecuencia deseada; - imparcialidad, que no es otra cosa que 
la aplicaci6n de la regIa precedente; - posibilidad y moderaci6n, 
a raiz de antecedentes apuntados y de los terminos medios aplica
dos. Respecto a antecedentes, nuestra Estadistica carece de una ver
dad era orientaci6n, no se encamina hacia determinadas finalidades, 

I 
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tenemos much as estadisticas, incompletas, contradictorias y sin apro
vechamiento, sencillamente por el mere hecho que no se perfec
<:lOnan. 

. Lo repito, la Ley de Mortalidad del senor Latzina no es tal 
Lev sino una relacion entre el Censo de 1914 y las defunciones 
producidas durante el afio mencionado: no tiene relacion con W~ 
numero de anos respecto a demogr<J.fia; pero es justo reconocer 
que las el1tuneraciones del trabajo estin Henas de sinceridad y que 
las operaciones se han efectuado con talento; las explicaciones del 
estadista no sufren critica alguna por 10 que corresponde a la la
bor demogra.fica de un afio . Es una sintesis sin aplicacion de un 
t!~rmino medio general de observaciones continuas. EI sefior Lat
zina ha separado, en su in dice, la poblaci6n argentina de la extran
jera, ha calculado, como es elemental hacerlo, la supervivencia para 
cada edad, desde el nacimiento hasta las edades extremas de la vida; 
ha compensado en la medida de 10 posible algunas declaraciones de 
edades cometidas por los vivos con respecto a los muertos. Su in
dice de mortalidad es un cuadro de cifras especulativas, segun sus 
manifestaciones; 10 tomo yo como conjetural, muy especialmente pOl' 
10 que corresponde a las primeras edades: yo elimino los ninos £a
lIecidos, con suma moderacion, como 10 he manifestado, con la mas 
completa conviccion de hacer obra buena y de que los resultados de 
mi estudio son los que mas se aproximan a la verdad, y que mis 
cuadros resefian la poblacion escolar "viva", durante los afios que 
siguen 1914 hasta 1920. 

Habra una cifra algo menor de nifios que los que menciona mi 
trabajo, mas elevada no. EI alio 1914, que sirve de base a los caIcu
los del senor Latzina, ha sido un ano normal respecto a defuncio
nes, ninguna peste, ninguna enfennedad contagiosa, han diezmado 
nuestro mundo infantil durante el afio citado; despues S1, princi
palmente en algunas Provincias del Norte, pero no 10 tengo en 
cuenta porque el contagio ba invadido eclades que, en su mayoria 
no han llegado aun a la escolar. 

1.,0 que ha llama do 111ucbo mi atencion, en los guarismos glo
bales del Censo de 1914, son los que corresponden a los nifios mc
nores de 1 ano y de 1 a 2 alios. Al estudiar las cifras, se nota inme
diatamente 10 que considero un error: Ninos menores de un alio: 
242.606 ;-Nifios de uno ados afios: 202.191 ;-Nifios de dos a tres 
afios: 230.28I; un dato mas: en 1914, es decir, desde el 1° de Enero al 
31 de Diciembre, los nacimientos vivos fueron 287-323 (pag 558-
Tomo IV - Censo naco de I914), este ultimo dato pertenece al ca
pitulo "Demografia dinamica" escrito por el seliDr Latzina; es na
tur~1 que los mencionados datos han sido procurados y anotados pos
tenormente a J914, y es sabido el retardo que ha sufrielo la apari
cion de la publicacion del Censo; pOl' mi parte, solo conoci el 
cuarto tome a fines de 1919. Si nacieron 287.323 nifios en 1914, 
y se sabe, segttn el Censo, que los nacidos elesele el 1° ele Enero 
hasta el 31 de Mayo de I914 fueron I03.I66 (1), ninos, restan 
I84· 157 durante el tiempo transcurrido desde el 1 9 ele J unio basta 

(I) Mas 12 '.657 defunciones de nifios menores de 5 meses; el total de 
nacimientos vivos ha sido de II5.823 de Enero r.0 a Mayo 31 de 1914. v'er 
nacimief't:Js por mes, Censo 1914, tomo IV, paginas 538 a 544, 
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el 31 de Diciembre del ana mencionado: term ina media mensual, 
20.633 en el primer periodo, y 26.308 mensual durante el segu~do. 
Tenemos tambien que, de aquellos 242.606 ninos, quedaban VIVOS 

de los nacidos en 1913, de Junio 19 al 31 de Diciembre, 139.440! un 
termino media de 19.920 pOI' mes, aplicando el indice de mortahdad 
que ofrece el senbr Latzina, puede calcularse que los nacidos vivos 
en 1913 fueron, con poca diferencia, 226.640. dEs posible aceptar 
que nacieron solamente 226.640 nifios en 1913, cuando, aplicando 
los indices mortuanos a 19I1, los nacimientos fueron aproximada·· 
mente 272.855 y de 275.212 en 1912? Siguiendo la progresion cons
tante, el ntlmero de nacimientos vivos, en 1913, ha debido ser de 
279 . 569 nifios, 0 un numero muy aproximado, y no los 226.640 que 
segttn mi dlculo, arrojan los datos del Censo. He tenido en cuenta 
que, dentro del total de ~42. 606 nifios menores de un afio, al 19 de 
Junio de 1914, ya hahia desaparecido un iuerte contingeme de l1if.os 
fallecidos (se de 12.657 de ttnO a cinco meses y mas de quince mil 
de seis a doce meses no cumplidos), 10 que me induce a manifestar 
que los nacidos vivos, entre Junio 19 de 1913 hasta Mayo 31 de 
]914, vispera del Censo. fueron cerca de 280.000 nifios, de los que 
quedaban en vida los 242.606 precitados: en vida el dia de la ope
racion censal. d Como es entonces posible que que den solamente 
202.191 de 1 a 2 afios de los nacidos entre el 19 de J unio de 1912 al 
31 de Mayo de IC)13. cuando se nos presenta ademas este otro dato. 
que ofrece el Censo: que de los nacidos entre Junio 19 de 191 I Y 
Mayo 31 de 1912. quedaban en la fecha del Censo mucho mas nifios 
de 2 a 3 anos (230.281) que nifios de 1 a 2 afios (202.19I)? La 
contestacion la da el sefior Latzina, al hablar de las declaraciones 
que corresponden a las edades "el vulgo no recuerda las edades con 
uno 0 mas meses 0 afios de exactitud". Hay, en estadistica un proce
dimiento, cuando se trata de obtener guarismos aproximados, res
pecto a edades sucesivas que no tienen coordinacion con relacion a 
Ja poblacion total de un pais, se llama "operacion de nivelacion; no 
10 quiero adoptar, porque esto me obligaria a cambiar todas las cifras 
del Censo. Los resultados de la operacion de Junio 19 de 1914 son, 
gra£icamente, los sigulentes, respecto a la poblacion infantil argen
tina: 

(Vel' el diagrallla de la pagina siguieute) 

Como 10 indica la linea roja, quebrada, entre los 0 afio de edad 
y la comprendida entre 13 cumplidos a los 14 no cumplidos, sola
mente dos, las de 6 a 7 y las de 10 a I I se encuentran ajustadas 
al promedio general descendente de las edades comprendidas entre 
entre 0 y 14 anos, una, la de 8 a 9 afios se aproxima mucho y tres 
mas, de 2 a 3, de 4 a 5 y de 7 a 8 guard an cierta relacion con el 
termino medio general, pero con una diferencia de 5.000 nifios, 
poco mas 0 menos. Los ninos de 3 a 4 afios y los de 5 a 6 se apro
ximan menos a la media general; se alejan mucho del termino los 
de 9 a IO an os, de I J a 12 y de 12 a 13, y considerablemente (cer
ra de 34.000) los ninos de I a 2 afios, edad que llama extrema
damente la atencion, como 10 he hecho notal' precedentemente. 

Pero, como 10 he manifestado, no quiero nivelar las edades que 
se alejan del termino medio, seria invadir a "todos los g1{arismos 
del Censo" " ademas, es indudable que hay afios de mayor procrea-

.. 
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cion, por ende de mas na
cimientos. como hay igual
mente afios en que es mas 
elevado el numero de de
cesos. Las dos unicas eda
des que debo corregir SOl1 

las de 0 a I y de I a 2 

afios, aplicando una media 
de acuerdo con la cifra 
de nacimientos (conoci
da) de 1914, y propor
cionada a la logica res
pecto a 1913, pero sin 
cambiar la parte del Cell
so que coresponde a la 
Capital, por ser fidedig
nos IDs datos, seglm 10 
he controlado. 

La tabla de defunciones 
del Sr. Latzina compren
de la poblaci6n desde 0 

a 90 alios; la parte que 
nos interesa es hasta los 
J 4 afios por cumplir; in
dican~ la mencionada en 
porcentajes. y no en el 
"tanto por mil" de los de
cesos producidos. y han! 
ademas una salvedad res
pecto a los calculas que 
me obligan a hacer la gran 
cantidad de cifras sabre 
las que opero; siempre 
que haya unos decimales 
en un guarismo final, no 
los tomo en cuenta. de
jando la fracci6n a favor 
de. los vivos. Las opera
ciones son once para cada 
edad, para cada grupo de 
niiios, argentinos yextran
jeros, y por unidad de 
agrupaci6n. Me he guar
dado de ver en la ta
bla mencionada un eona
cimiento verdadero, una 
certeza, del promedio de 
defunciones; la clasifico, 
en el sentido riguroso de 
la palabra, como un con
junto de hip6tesis, sin 
calificarla de concepci6n 
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ideologica vulgar; p~ra aplicar 10 que el autor llama Ley de Mortali
dad. he seguido el consejo de Bacon, poniendo pies de plomo y no alas 
a mi entendimiento. En el trabajo que paso a enumerar, he visto un 
instrumento necesario para mi investigacion, pero tam bien provi
sional. Una ley, en logica, es un principio explicativo, porque es 
un principio de reduccion, porque hace depender un grupo de he
chos particulares de un hecho mas general, que es la relacion causal 
a Ia cual obedece este grupo. Ya 10 he manifestado, la anotacion 
de las defunciones de un ano no es ley, nada garantiza que los 
datos tengan una reI arion constante, uniforme; manana, nuevas ex
periencias pueden venir para contradecir, destruir sus conc1usiones, 
el conjunto de las experiencias del futuro sera la garantia de si la 
Ley de Mortalidad que me ocupa pueda llegar a merecer su nom
bre; pienso que no: practicamente, el nllmero de exp~riencias que 
el hombre. puede acumular es infinito, .Ia Ley, la Tabla mas bien, 
presentada por el distinguido estadista no es otra cosa que una "ver
dad relativa", proviene de una sola experjencia, la de un ano de 
vida del pueblo argentino: es el unico documento admisible y apli
cable, 10 admito, agradecido a su autor, pero 10' aplico con modera
cion, trato de eliminar el menor numero posible de ninos, por pru- . 
dencia, seguro que mi exposicion, resultado de calculos cuidadosa
mente hecnos, a pesar de su considerable numero, ofrece probabi
lidades de una gran exactitud. 

Ley de mortalidad de las poblaciones Argentina y Extranjera, 
segun F. Latzina (I). 

Derivada del ' Censo de. Poblaci6n y de la mortalidad general de la 
Republica, correspondientes a 1914 (de 0 ano a 13 aiios yonce meses 

. y 29130 ). 

ADOS I 0 • . I /1.2/20313041485/586/6871 7" 8 

-----

Argen!.nos .. ............ % / 
Exlranjero5 .. . .... . . .. " % 1~07 / 4,77 1' 

4,37 
1,28 1 
1,19 0,75 1 0,74 0.56 1 0,51 

0,46 1' 
0,41 

0,36 1 0,24 
0,35 
0,26 

Aiios \ 8. 9 \ 9. 10 1 10. II I II • 12 \ 12 a 13 1 13. 14 

A- r-ge-n-rin-os- .-.. -... ..... ~/o \ 0,27 1 0,27 1 0,29 1 0;25 i 0,271 0,29 
Ex!ranjeros ..... ......... % 0,24 · 0,30 0,17 0,10 I 0,20 0,24 

. El senor Latzina no hace principiar su tabla con 0 ano, respec
to a los ninos extranjeros "porque este grupo de la poblacion no 
cuenta con recien nacidos en el pais". Debemos.· tener presente que, 
en el Censo de 1914, se mencionan I. 356 parvuros extranjeros desde 
I mes hasta II meses y dias de edad; 656 varones y 700 mujeres. 
(Torno III, pag. 3 IO) ; el autor los inc1uye a los de un ano cum
plido de edad en su tabla de defunciones. (Tomo IV, pag. 633), y 
con una mortalidad de 43,7 p. mil, de las de 1 a 2 anos. Los inc1uyo, 
en mi trabajo, en el sitio que les corresponde. 

Ademas de la tabla precitada, el senor Latzina ofrece, en su 
trabajo, la siguiente documentacion: "Nacimientos en 1914 (Ene
ro IO a Diciembre 21), paginas 549 a 558 del Torno ,IV, y defun-

(1) Extracto de la Ley de mortalidad. Censo Nac. de 1914. Paginas 
631 a 634 del tome IV. 

• 
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ciones de los ninos (Argentinos) de menos de un afio, paginas 6II 
a 619 del Torno citado. Los datos merecen atencion, porque ense
nan que la mortalidad de los parvulos menores de un ano, no e:i 
igual, proporcionalmente, en todas las regiones de la Republica. 
Relacionamos los decesos con relacion a los nifios de la edad . men
cionada en el cuadra correspondiente: 

Termino medio de la mortalidad de los ninos argentinos de 0 a 1 ano 1914 

I 
.'. Nacimienlos It 

Delunciones Sobrevivie:nfes -----I Sobre~ 
(vivos) Decesos vivieo(cs 

_. ---- ----- - -- -----

Capital ... ... ... ... . . • . . ..•. 
Buenos A ires ...... . ......... . 
Catamarca ...... . . 
Cordoba ....... ...... ...... . 
Corrientes . . .... . . . • .•. .•.... 
cnfre RIo! ... ... .. .... , •... . 
Jujuy ..••......•..... . . .... . 
18 Rioja . . " ..•....... . . ..... 
Mendoza . • ... .. •. ...... . .... 
Salta ........ . ............. . 
San Juan ...•.... .. .....•... 
San ' Lu's ....•. oo . . . . .. .... .. . 

Sania Fe . . . . .. .. .. . . .. ~ . .. . . 
Santiago ... .... . .. .. . .. ... . . 
Tucumiin •. , ." . .... .•. . ..... 
Ter itorios Nacionele.5 .. . ... . . . 

Tolale5 ......... . 

I 

50.631 
78.077 
2.973 

28.700 
10.886 
15.616 
2.581 
2.004 

J2 .50J 
5.0J8 
4.893 
3.694 

34.330 
10 . 199 
13.376 
11.844 

287.323 

4.776 
6.939 

395 
4.427 
1.129 
1.670 

602 
287 

1:965 
1.191 

922 
553 

4.202 
1.150 
3.010 
1.409 

34 .tj27 

45.855 9,43 90,57 
71.138 8,88 91,12 

2.578 13,28 86,72 
21.273 15,43 84,57 
9.757 10,38 89,62 

13.940 10,66 89,34 
1.979 23,32 76,68 
I. 717 14,32 85,68 

10.536 15:/~ 84,28 
3.827 23,73 76,27 
3.971 18,84 SI,11) 
3.141 14,97 85,03 

30. 128 14,24 85,76 
9.049 1l ,2rl 88,72 

10.266 22,50 77,50 
10.435 11,90 88.10 

------
252.696 :12,05 I 87,95 

I j 

Bastaria estos ultimos datos, sacados del estuclio sobre "De
lI10gra fia dinamica" del senor Latzina, para comprobar, C01l10 10 
manifiesto en un parrafo anterior, que la Tabla de 1l101ialidad debe 
aplicarse con moderacion, ya que, ae la documentacion ofrecida, se 
sacan promedios diferentes, segun regiones, y un termino medio ge" 
neral mucho menor de defunciones: la Ley del autor dice que los 
decesos producidos en la poblacion infantil menor de I ano de edad, 
es como indice, para cada mil, de 140,7, cuando son solamente 120,5, 
diferencia considerable cuando debe relacionarse con centenares de 
miles de pal'vulos. 

Pero, a pesal' de mencionar un solo ano de edad, el cuadro que 
acabo de presentar, con los datos que presenta el estadista, dan una 
ensenanza mas, como 10 he dicho: la mortalidad no se produce en 
la misma proporcion; difiere, como es logico, segun las edades, pero 
tambien es diferente en cada Estado: fallecen comparativamente 
mas pal'vulos de menos de un ano en las Provincias de Salta, Jujuy 
y Tucuman, que en las demas, hay menos decesos en la Provincia 
de Buenos Aires, Capital Federal, Provincias de Corrientes y de 
Entre Rios, se producen menos defunciones en los Territorios Fe
derales que en las Provincias. 

Este ultimo cuadro me sugiere el pensamiento que, al confec
cionar su tabla "Ley de Mortalidad", el senor F. Latzina ha come
tido un error al calcular las defunciones de los ninos menores de 
un ano (pag. 631 del Torno IV) al tomar como base los 242.606 
ninos vivos, de 0 a 1 ano, que menciona el Censo; ha debido hace]' 
su calculo sobre el total de nacidos durante el ano comprendido 
entre el 19 de Junio de I913 hasta el 3I de Mayo de 1914; muchos 
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de los nifios nacidos entre las fechas citadas habian ya pagado su 
tributo a la natura1eza, especialmente los de tres a los once meses 
y dias de edad. d Por que repite e1 cargo del porcentaje de los de
cesos? Muy bien puede afirmarse que hay un error del 2 p. ciento 
(20 p. mil) en Sll dlJculo de defu!lciones. probablemente mas. He 
calculado que la cifra de nacimientos producidos durante el lapso 
de tiempo precitad0 no podia ser menor de 180. 000 nifios, 10 que 
comprueba mi tlltimo cuadro: con las proporciones enunciadas. 
los 34. 149 decesos que menciona el sefior Latzina corresponden a 
283.356 ninos y no a los 242.606 "vivos" al 19 de Enero de 1914, 
y aquellos 283.356 nacimientos con relaci6n a los sobrevivientes dan, 
como indice de def unciones el 120,5 p. mil que encnentro en el ul
timo ouadro. 

El hombre no esta siempre cierto; duda, y, cuando duda, valua 
la~ probabilidades que tiene de hallarse en posesi6n de la verdad 0 

del error. En Iugar de considerar que su afirmaci6n es verdadera 
o equivocada, considera que puede ser mas 0 menos "probable". 
La probabilidad admite grados, y se que la probabilidad puede va
Inarse matematicamente. Es 10 que, sencillamente he hecho para 
encontrar, aproximadamente. la cifra de nacimientos "vivos" pro
ducidos desde un ano antes hasta la fecha del Censo de Junio 19 de 
1914. Esa cifra de 283.356 puede ser 500 mas 0 500 menos, porque 
no hay indice de defunciones que sea inmutable; el guarismo sera, 
si se quiere, una "verdad relativa". que la verdad absoluta es un pro
hlema de certeza mtly complejo. En mis dlJculos me coloco desde 
11n punto de vista puramente practico y humano, sin prejuzgar nada 
:, ~erca del valor de los datos que me sirven .para establecer rela
Clones. 

En mis dtJculos. que explicare paso a paso al ocuparme de la 
poblaci6n infantil de la Capital Federal. sin hacerlo respecto a ]a 
de los demas Estados porque tom aria un espacio demasiado gran
de. pero siguiendo igual sistema que para la Ciudad de Buenos Ai
res . con los porcentajes convenientes, he ordenado, simplemente, la 
resta entre los vivos y los muertos. Se que, a pesar del juicio de 
otros, no es posible aplicar para la Reptlblica, una teoria formal res
pecto a su poblaci6n: no hay progresi6n aritmetica 0 geometrica 
imputables en un pais como el nuestro, sujeto a la influencia de con
tinuas inmigraciones y emigraciones. Otra cosa seria si no hubie
re movimiento con stante, entonces si, y al estudiar seriamente 
('1 progreso obtenido entre el aumento vegetativo y la disminuci6n 
producida por las defuncines, pronto encontrariamos el ntlmero de 
h progresi6:;. el temlina, la raz6n. seguramente "creciente" en lit 
A..rgentina. Facil, desde 19Q, hubiera sido encontrar esa "raz6n", 
:va que. descontando alguna decenas de miles de "salidos" al fin de 
1914 y en 191,S, no ha habido migraci6n. pero d para que? El Censo, 
10 repite. nos ofrece todo 10 que necesitamos hasta 1920 inclusive; 
ademas, no existe ninguna Tabla de Mortalidad aplicable a todas las 
('clades. y. por fin, ni siquiera se conoce el verdadero estado de la 
poblaci6n general en cada uno de los Estados. como tampoco se tenia 
c~nocil1liento de la verdadera 0 aproximada poblaci6n de la Repll
bhca. ante~ del Censo. Una prueba: en la pagina 505, Tomo IV, 
del Censo de 19T..t, se lee: 
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Ano 1895: H.bit.ntes 3.984.911 Ano 1905: Habitantes 6.037.711 Aumento: 205.280 
» 1896: 4.190.1Q1 Aumento: 205 .280 » 1900: 6.242.991 205 .280 
• 1897: 4.395.471 205 280 »1907: 6.448 271 205.280 
» 1898: 4.600.751 205.280» 1908: »6.653.551 205.280 
» 1899: 4 806.031 205.280. 1909: 6.858 .831 205.280 
» 1900: 5.011.3ll 205.280» 1910; 7 .OM III 205.280 
• 1901: 5.216.591 205.280. 19l1: • 7269.391 520.280 
» 1902: 5.421 871 205.280» 1912: 7 474.671 205.280 
» 1903: 5.627 .151 205.280» 1913. 7.679.951 205.280 
» 1904: 5.832.431 205.280» 1914: 7.885 .237 205.286 

El autor de estos datos (y de otros que los preceden a contar 
desde 1853) ha empleado con uniformidad la raz6n aritmetica, in
tf'rpolando un as cifras, el numero 205 .280, sin variaciones, ano tras 
ano, des de 18C)5, epoca del Segundo Censo Nacional, hasta 1914, 
momento del Tercero. Nome agrada hacer critica, es demasiado 
facil, pero, parece broma. Citare un solo ejemplo: se l que en 1910 
entraron 345.275 inmigrantes de ultramar, y que la emigraci6n ha 
sido de 136.405 individuos, aumento a favor del pais: 208.870 per
sonas, es decir 3.662 habitantes mas que los 2°5.280 que anotabtt 
e1 estudio del Censo, y esto sin contar el aumento vegetativo, cre
cimicnto considerable en 1910. Aquel sistema de interpolacion no 
es aceptable, ni interesa, no hay mas que analizar las condiciones 
del error, ver su relaci6n con !a certeza, para darse cuenta que no 
hay un grado de verdad en ese fen6meno de aumento progresivo 
constante. Dos guarismos, los correspondientes a 1895 y a 1914 
son los que sirven de bases, los {micos reales, porque son resultado~ 
de los dos ultimos Censo Oficiales, los demas nada valen. 

Ademas las series de guarislllos de caracter dinamico deben 
sttcederse de acuerdo con ciertas progresiones, crecientes 0 decre
cientes, pero desiguales, como sucede cuando se trata de la demo
grafia de un pueblo, muy especialmente del nuestro, y en el orden 
creciente, cuya acci6n, respecto a poblaci6n, obedece a causas cons
tantes combinadas con otras muy variables: el elemento vegetativo, 
la inmigraci6n y la mig-raci6n. 

Procedo, ahora, a la eliminaci6n de los decesos. 
(Ver los madras de la pligilla siglliellte. Plallilla B). 

A este cuadro, y solamente por 10 que corresponde a 1920, de
bera agregarse la poblaci6n escolar que pueda traer la inmigraci6n. 
AI efecto del posible aumento, el que puede ser relativamente im
portante, seria conveniente que el senor Presidente (con todo re:; .. 
peto de parte mla pOl' 10 que corresponde a la anotaci6n), procure 
tener la debida intervenci6n, en la 0 Eicina de Inmigraci6n, para 
que esta pase a la Presidencia del H. Consejo, y mensualmente: 1m 
estado nlt1l1erico. 3' par sex-os y edades, de los ninos de ° a 14 arias 
que ingresan al pais. Seria muy precioso obtener el reEerido "es
tado" para los fines de la Ensenanza Primaria del presente y del 
futuro. Ya que la Repartici6n no tiene oficina de Investigaciones 
Escolares, tan necesaria, pero que no permite el Presupuesto, y 
sin hablar de una Estadistica General Escolar que no existe para 
controlar la documentaci6n enviada por las Direcciones Generales 
de Escuelas en las Provincias, puede encargarse a alguien de !a 
recopilaci6n de aqnellos datos, tan importantes. 

Como 10 comprueban las enumeraciones del cuadro que pre
cede, la poblaci6n escolar extranjera, de la Capital Federal. ha mer
mado en mas del 50 p.%>, en 1920 con relaci6n a 1914. 



Arias 

1914 
Defunciones 

1915 
Df'funciones 

1916 
Defuncionel 

1917 
Defunciones 

1918 
Defunciones 

1919 
Defunciones 

1920 

PLANILLA B 
Capital Federal - Poblaci6n escolar, argentina - Resultados del Censo de 1914 

j o. I j I . 2 i 2. 3 I 3 • 4 r-~· 5 1 5 D 6 I 6 D 7 1 7 • 8 1 8. 9 1 9 a 10 110 • II III D 12 j 12 D Iv.I4 1 

1 38.378 1 31.809 1 35 .605 33.989 31 . 

I 
3.629 1.495 451 232 

--- 34 .749-1 30 .31 4 35.154 ~ 
1. 633 382 245 --- --- --- ---

33 . 116 29 .932 34 .9' 

134 30 .251 27. 863 26.027 24.657 22. 601 22 .990 21 .399 23.202 20.925 
172 136 97 88 67 61 66 53 63 60 --- ---

31. 062 30 . 11 5 27 .766 25.939 24 .590 22.540 22.924 21 .346 23 . 139 
140 105 94 70 66 65 57 57 67 --- --- ---

33.572 30. 922 30.010 27 .672 25.869 24.524 22.475 22.867 21.289 
420 212 151 108 101 75 70 71 56 62 62 

. --- --- - -- - - - -- - - - ---
32. 696 I 29.7 34.717 33.421 30.814 29.909 27.597 25.799 24.453 22.419 22.805 

166 117 104 80 75 75 
61 1 61 66 ------

25.724 24.392 29 .557 34. 551 33 .304 30 .710 29 .829 27.522 22.358 
133 121 113 84 80 80 64 66 65 ------------

1~I_l_ 
32.4 

32.283 29 .424 34 .430 33.191 30.626 29.749 27.442125 .660 24.326 

I~ 103 117 90 63 86 69 69 70 

32 138 29 .321 34 .313 33.101 30 .563 29 .663 27.373 25.591 

(*) Sucesi6n de 10 guarismos. Cada edad del ano, menos los decesos producidos, pasa a la edad subsiguiente. 

Capital Federal - Poblaci6n escolar extranjera - Resultados del Censo de 1914 

Anas I 0 D I II D 2 I 2. 3 I 3. 4 I 4. 5 I 5. 6 I 6. 7 I 7. 8 I 8. 9 1 9 • 10 110 D II III . 12 112 • 13 113 • 14 ~ 
342 1 921 1.657 2 .379 2.833 3 .626 4.144 4 .473 4.916 5.185 5.841 5.044 5.745 5.426 1 

23 40 19 18 14 15 10 11 12 16 10 5 11 13 --- ------------ --- --- --- --- --- --------- ---
319 881 1.638 2.361 2 .819 3 .611 4 . 134 4.462 4.904 5.169 5.831 5.039 5 .734 

1914 
Defunciones 

1915 
_ 14

1

_10 _ 12 _ 12 _ 11 ,_8 _ 10 _ 11 _ i5 _ 9 _ 6 _ 10 _14 
305 871 1.626 2 .349 2.808 3.603 4 . 124 4.451 4.889 5.160 5.825 5.029 

4 6 8 9 7 8 10 13 8 5 12 ' 12 

I 1---~ ---s65 1.618 2.340 2.8Ol 3 .595 '3.l14 4.438 4.881 ~ 5.813 1 
1 1 1 __ 2 1 __ 4 ____ 6 ____ 6 __ 7 __ 9 __ 12 _ ___ 7 __ 5 _ _ 11 __ 1_4 

299 861 1.612 2 .334 2.794 3.586 4 . 102 4.431 4.876 5.144 

[

_I _ 4 _4 _6 _7 _ 11 _ 7 _4 _10 _12 

I 
298 857 1.608 2.328 2.787 3.575 4.095 4.4271 4.866 

I 2 4 6 8 6 4 9 12 

I 1--- ,-m-sss,l.604 2.3222:i79 3 .569 ~4.418 

Defunciones 

1916 
Defunciones 

1917 
Defundones 

1918 
Defunciones 

1919 
Defunciones 

1920 

Poblaci6n escolar 

189 .664 

198.359 

205 .628 

217.217 

228.390 

234 .848 

242 .063 

Poblaci6n escolar 

40 .774 

38. 884 

35.889 

33.137 

28.879 

24.543 

19 .935 
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(V ease en la pagina siguiente la Planilla C.) 

Respecto al ' primer cuadro "Poblacion escolar Argentina" d 
aumento total de ninos de 6 anos cumplidos a los 14 no cumplidos, 
es, con relacion al ano anterior, menos decesos: 

En 1915: 8.695 ninos 4,58 p. % 
• 1916: 7.269 » 3,67 » » 
• 1917: 11.589 • 5,63 » » 1:.1 mismo porcenlaje corresponde 8 cada uno de los anas. 

» 1918: 11.173 5,15 » » no compuliindose las dt'runciones. 
» 1919: 6.458 2,83 » » 
» 1920: 7.215 3,07 » » 

. Los porcentajes tienen relacion estrecha con el crecimienio 
vegetativo habido durante los anos 1907 a 1914, de Junio 19 a Mayo 
31, ya que el Censo de 1914 considera las edades como cumplidas 
en la fecha de la operacion censal. Cada ano de edad debe compu
tarse, pues, entre las dos fechas indicadas: J unio 19 de un ano a 
Mayo 31 del siguiente. Los guarismos de 1917 y de 1918 corres
ponden a los nacimientos habidos en la Capital Federal durante los 
anos 1910 - 191 I Y T91 I - 1912; en efecto, la cifra de ninos de 6 
a 7 anos aparece mas elevada en 1917 y en 1918, pero ha de obe
decer esa gran diferencia a otras dos causas, independientemente 
del crecimiento: a migracion interna, es decir de familias, habitan
tes de la Reptlblica, que han trasladado sus hogares de las Provin
cias a la Ciudad de Buenos Aires, y tambien a errores en las decla
raciones de edades, mas seguramente a esta tlltima causa, como 
e'> facil comprobar, al hacer una comparacion entre los resultados 
del Censo ordenado por el H. Consejo en Marzo 24 de 1917, y los 
que procura el de Junio 19 de 1914. para las edades de obligaci6n es
colar durante el ano 1919; despues, pondre en paralelo los que se 
desprenden del Nacional de 1914 con los del Censo qne mando le
vantar el Consejo el 26 de Marzo de 1919. 

El primero (I), qne ordeno el H. Consejo en 1917, no anota 
las edades de los ninos cellsados, pero arroja totales muy interesan
tes que anoto, poniendo a rengl6n seguido los que se ofrecen en los 
cuadros de este estudio, con el objeto de obtener las diferencia.:;. 
no considerables. y todas proporcionadas entre si. ya que se trate de 
Argentinas y Extranjeros, de Varones y de 1\1ujeres. Sigue el cua
dro que anuncio: 
· (T'cr rl c!lnli,'o de III poyil/a si[!llil'llte. Plallilla D.) 

Las diferencias no son excesivas. pero son sensibles, especial
mente por 10 flue corresponde al total de ninos no censados. No 
es posible que a los dos anos y diez meses de efectuado el Censo 
de Junio de 1914, la poblacion escolar de la Capital Federal durante 
ese lapso de tiempo haya aumentado, solamente, en 4.803 ninos de 
6 a 14 anos, cuando los habitantes eran 38-472 mas que en 1914, 
es decir sin descenso de poblacion respecto al ano del Censo. Ade
m<1s, en 1917, forzos3111ente percutia la acci6n de los fuertes indices 
de natalidad de los anos 1910: 34,24 p. 0100; de 19II: 35,16 p.oloo 
y de 1912 en parte: 34,13 p. 0100; s610 en 1914 principia el des
censo, nacen menos ninos hasta el presente, con relacion al creci
miento de la poblaci6n, pero es bueno senalarlo, crecimiento pu-

(I) Censo escolar de la Capital. Publicacion del Consejo Nacional de 
Educacion. Marzo 24 de 1917. 



PLANILLA C 

Capital Federal - Poblaci6n infantil y en edad escolar, argentina y extranjera, segun se desprende del Censo de 1914 
Menos defunciones 

Ailos 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

o • I I n 2 203 \ 384 1 465.5.6 

1

38 .720 132.730 ~7.262 I 36.3;-34~067 -133.877 
35.068 31.195 36.792 36.1 18 33.881 

33.421 30.803 36.535 1 35.921 
32.997 30 .585 36.335 

32 .761 30421 
32 .581 

6 • 7 ! 76 8 I 8. 9 1 9 • 10 1 '0 a " I" . 12 / 12. 13 113 • 14 1 

32.007 I 3;.500 1 29.573 / 21.786 28.831 26.443 / 28 .947 26.351 
33 726 31. 900 30.40 I 29.494 27.709 28 .755 26.385 28,873 
33730 / 33.613 , 31.796 30 .320 20.413 27.635 28 .692 26.318

1 
35.761 33 .615 33.504 I 31. 711 30 237 29.334 27.574 28 .61 8 
36 . 163 35.638 33 .504 33415 31.624 30.155 29.268 27 .502 
30 .284 36.038 / 35.519 33.413 33.324 31.537 1 30 .087 29.192 1 
32 .435 30.179 35.913 35.423 33 .342 33.232 31.464 30.009 

Pr.ANIJ,f, A D 

Poblocion escola r 

230.438 
237.243 
241.517 
250 354 
257.269 
259 ,391 
261. 998 

Comparaci6n entre los niiios existentes en la Capital Federal, en Marzo de 1917, segUn los datos del Censo Nacional de 1914 

(vivos en edad escolar en 1917) y los que arroja el Censo de Marzo 24 de 1917 

Argenfino5 Exfranjeros Tot.1 --
Varones Mujeres Total V.uones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Censo del C. N. de Ed. - Marzo 24/917 . 207.205 28.036 118.985 116.256 235.241 
Del Censo de 1914 (menos decesos) . . .... 108.887 108.330 217.217 16.797 _16~40 I 33.137 125.684 124.670 250.354 

Diferencil.ls ., ............ I 10.012 5.101 6.699 8.414 15.113 
Menos Menos Menos Menos Menos 
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ramente vegetativo: 17,14 p. 0100 en 1914, descontando los decesos; 
13,49 p. 0100 en 1915; 12,72 p. 0100 en 1916 y 12,90 0100 en 1917, 
para caer a 10,07 p. 0100 en 1918. Pero, el crecimiento, desde 1914 
hasta 1920 no afecta la erlad escolar, que no se nace con seis afios de 
edad. Establecer las causas de la disminuci6n de la natalidad en la 
Capital Federal, durante estos tlltimos anos, es tarea ajena al pre
sente estudio, pero puede insinuarse que las dificultades de la vida, 
han dado origen a este fen6meno social, muy explicable, por otra 
parte, en ciudades tan populosas como la de Buenos Aires. 

Ya que me ocupo momentimeamente de demografia, insertarc 
aqui algunos datos que me he procurado y que haran falta para 
conoeer la poblaci6n escolar despues de 1920, sin contar, como es 
natural, 10 deseonocido, es decir el proeeso de la migraci6n intema 
o extema del pais: 

Demografia com parada de la Capital Federal desde 1910 hasta 1919 

Nupcialidad. - Natalidad. - Defunciones 

Poblaci6n Malloimonios Nacimientos Defunciones Exec- Cu.lid.d de 
denle los nacimiento 

Ailos d. la 
Cif.as I Cif.a.-,-- Cif.as I de I. --------.. 

Nat.li- . I Ext •• Capi(al Absolu- 0/00 Absolu- °/00 Absolu- 0/00 
Malrlmo- MI' 

I •• I •• I •• d.d nia les :i:I':S 
1910 1.314.163 12.285 9,34 45.001 34,24 20.968 15,95 18,29 39309 1911 1.360.466 13.113 5.692 9,63 47.820 35,16 22.869 16,81 18,35 42.086 5.734 1912 1.424.010 14.065 9,84 48.752 34.13 22.982 16,09 18,04 44.328 4.424 1913 1.528.042 13.731 9.29 50.700 34,16 23.009 15,50 18,66 44.208 6.492 1914 1.584.106 12.200 7,70 50631 31,96 23.486 14,82 17,14 44.154 6.477 1915 1.598.033 11.518 7,- 45.480 
1916 1.610 .594 11.356 

28,46 23.904 14,97 13,49 39.487 5.993 7.05 43.961 27,30 23.289 14.58 12.72 38.044 5.917 1917 1.622.578 10.480 6,30 1 38.660 23.90 17 .899 11,- 12,90 33.866 1918 1.641. 906 12.003 7,07 38.850 4.794 
1919 1.653.990 12.800 

23,66 23.665 14,03 10,07 33.163 5.687 
I(} mes.) 

7,- 39.900 24,10 23.300 14,- 7,- 26.006 3.894 
I 

OBSERVACIONES 

Lo~ . datos correspondie!ltes a 1919 Son por diez meses, pero podemos agregar que 
la pobl,!clOn total de la Cap.tal Federal era de 1.656.415 babitantes al terminar el mes 
de Novlembre de 1919. 

I 
Se pretende. que los nacimientos ilegitimos constituyen un indice que determina 

e ~,!do de morahda~ de. las poblaclOnes, esto 10 piensa el que bace este estudio: los 
naClmtentos extramatnmonJ.ales durante los die~ an.os que anota el cuadro, representan 
el 14,48 p. %. del total, c~fra muy . alt? y no Infenor a las que acusan, en epocas nor. 
males, otras ctudades de Importancla 19ual a la de Buenos Aires. 

Respecto a natalidad, Buenos Aires ha ocupado el primer puesto hasta 1914, entre 
las Capitales del mundo, siguiendola Roma (28,1), Copenhague (24,4), Londres (24,3), 
Estocolmo (22,4), Petrogrado (21,3), Berlin (t8,8), Viena (18,3), Paris (17,1). 

Segtm el segundo censo practieado el 26 de Marzo de 1919 (I), 
la poblaci6n escolar (6 afios cumplidos a 14 no cumplidos) de la 
Capital Federal era de 236.076 nifios: 119.208 varones y II6.868 
mujeres; mas reparos pueden hacerse a este ultimo censo que al 
levantado en 1917, comparando la operaci6n can la poblaci6n eseolar 
existente (viva) de acuerdo con los resultados del censo de 1914; 
la observaci6n mas curiosa es la que corresponde a la edad de 6 a 
7 afios: 

(Ver la Plani/la E. de la pagina sigl~iente) 

(I) Intercalado despues de la pagina 2,52. El Monit01' de la Educacioll 
Com un. N." 558, tome 69, ano 37. Junio 30 de 1919. 
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PLANILLA E 

Comparacion entre los datos que arroja el Censo escolar levantado en la Capital Federal el 26 de Marzo de 1919 y los 
que ofrece el Censo de 1914, (edades para 1919) 

Anas 

En Ills ~5cuelfts dependien1cs del Consejo ... 
En otros esfftblecimienlos . .. .....•..... ... 
En escuelas plIrtic-u), res . ................ . 
Recibian inslrucci6n en sus damicilias . . , ... . 
No recibilln insfrucci6n . .....•...... , ..... 1_ 

Tafales segun el ccnso de MlIrzo 26 de 1919 ... 
Pobl. e.col.r: r .. ullodo del Censo de 1914 (vivoS en 1919) I 
Direrenci •• con 10. re.ull.dos del Censo de1914! :e~~s 

Censo en 1919 
• 1914 

Diferencias ell 1919 con los ruultados del Censo de 1914 

6. 7 

25.095 
471 

I 

3.656 
154 

4.017 

33.393 
30.281 

1--
3.112 

7. 8 8 . 9 9. 10 
, , 

28.269 28.714 25.871 
559 658 656 

3.403 3.784 3.574 
163 157 147 

3.011 2.281 1.970 

35.405 35.594 32.217 
36.038 35.519 33.413 

- -
633 - 1.196 

- 75 -

Varones Mujeres 

119.208 116.868 
130.982 128.409 

-11.774 -11.541 

PI,ANn,LA F 

10 • II II • 12 , , 
23.799 20.409 

700 646 
3.677 3.306 

179 125 
1.836 1.915 

30.191 26.401 
33.324 31.537 

- ---
3.133 5.136 
- , -

Argentinos 

217.506 
234.848 

-17.342 

12. 13 
, 

16.873 
860 

3.033 
123 

2.370 

23.259 
30.087 

6.828 _. 

Extranjeros 

18.570 
24.543 

-5.973 

13. 14 

13.113 
1.260 
2.651 

113 
2.479 

19.616 
29.192 

9.576 
-

Tol.le. 

182.143 
5.809 

27.084 
1.161 

19 .879 

236 076 
259.391 

23.315 
-

Tol.le. 

236.076 
259.391 

-23.315 

Cumplen 1.3 8nos en 1919 :-En 1906, nacen, vivos, en III Cap. fed . 36.009 niilos.-fallecen, menores de 1 silo 3. 753-fellecen hasfe cumplir los 1:S snos 7 .930-Queden en 1919 24.326 
39.161 3.774- 9.727- 25.660 » 12 • • » 19~7, • » » » , • » » » I • » » » » 12 » » 

II • » • IQ06, » • » • 40.804 , » I » 3.583- » » II 9.779- » 27.442 
10 • 1909, » • • 42.705 • » I » 3.772- » 10 • 9.184- » » • 29.749 
0 » 1910, » » » » 45.001 » I • 4 353- • 9 » 10.022- » 30.626 
6 » » IQII, » » » • • 47.280 » • 1 » 5.014- » 6 » 9.075- • 33.191 
7 » » 1912, » » » » 48.752 » I » 4.665- » 7 » 9.657- » 34.430 
6 • • 191:\, » , . • » » 50.700 » I » 4.551- » » 6 » 16.725- » : 29.424 

Tol.le. : 350 .412 » • 1 » 33.465- 82.099- » : 234.848 
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No deseo hacer criti~a respecto a1 Censo de 19I9, pew no creo 
1'n 1a bondad de 1a operaci6n: como 10 manifest6 e1 Sr. Nicolas 
Rossi, a1 presentar los resultados co'rrespondientes a 1a operaci6n 
censal de I917 "pueden hacerse muchos reparos, con especia1idad 
'en 10 referente a omisiones", y mas alia, en su informe: "Es indu
dable que pueden haberse des1izado, muy a nuestro pesar, errores 
de detalle, porque ellos son inherentes a todos los aetos humanos 
y son tanto mas posibles y explicab1es en funciones comp1icadas 
como las de un censo, donde intervienen much as personas entre 
las que, cabe suponer, hay negligentes de Inala voluntad 0 ,in
hfIbiles, etc." Aque1 Censo tue seguramente mejor levantado que el 
de T919, y la diferencia que, en este (tltimo se nota respecto a 1a 
edad de 6 a 7 anos, deja el espiritu perplejo, vacilante dhubo in
habilidad, negligencia, mala vo1untad, al 1evantar el Censo de I9I:.j. 
o en la operaci6n efectuada en 19I9? En 10 que no persiste la duda, 
es a1 hacer la comparaci6n entre las edades comprendidas desde 
los 10 hasta los 14 anos no cumplidos y muy especialmente entre 
los totales. El crecimiento vegetativo entre los anos, y 1a inmigra
ci6n radicada en la Capital, desde 1906 hasta 19I3 incIusives, han' 
producido la poblaci6n esco1ar de 1919, independientemente de 1a 
migraci6n interna que debe suponerse favorable a la Ciudad de 
Buenos Aires; justo es exigirnos la comprobaci6n de 10 que aEr-
mamos: 

(Ver la, Planilla F. de la p6giua anterior) 

No acepto la enorme mortalidad de 16.725 ninos de I a 6 
anos de los nacidos en 1913, esta es 1a citra que me da el resultado 
'del Censo de 1914; pero observo que la citra il1icial de este estudiv 
no me da 50.700 nacidos vivos, menores de un ano, al rQ de J unio 
de 1914, sino solamente 38.720, de los que se desprenden los 29.424 
ninos de 6 a 7 anos para 1919; diferencia entre nacidos: 11.5)80, Y 
diferencia en la l110rtalidad 2,385, esta (tltima, aplicando como 10 he 
explicado, y con mucha l110deraci6n, la tabla del Sr. Latzina, Pero 
; si son menos los decesos, entonces son mas los vivos? Estos dato:; 
provienen de la pagina 57G, Tomo IV del Censo de 19I4, por 10 
que corresponde a los 350412 nacimientos y los 33465 decesos que 
anota; los demas guarisl110s son simples diferencias entre nacidos 
durante los anos citados y la verdadera poblaci6n escolar "argen
tina" sobreviviente en 1919. Agregare que los 50,700 ninos nacidos 
en 1913, vieron la luz desde e1 lQ de Enero hasta el 31 de Diciem
bre, cuando los menores de un ano (38.720) que da el Censo, son 
los nacidos entre e1 1~ de Junio de 1913 y el 31 de Mayo de 1914; 
en esta ultima fecha, vispera del Censo nacional, como 10 he malli
festado en otro parrafo, muchos habian pagado ya su tributo de 
mortalidad a la naturaleza, ademas de los 38.720 vivos el dia de 
1a operaci6n censal. 

Lo repito, en 1919. eran 234,848, los ninos argentinos en edad 
escolar, y debo agregar otros 24.543, extranjeros que el Censo de 
Marzo 26 del ano citado enumera: 18.570. Son, en total, centena 
mas, centena menos, 23.315 ninos que han escapado al Censo de 
1919. Puede ser que algunos miles de los ninos de 1a diferencia, 
se hayan radicado en los pueblos cercanos a la Capital, pues son 
much as las familias que han buscado e1 alivio de los fuertes aJqui-, 
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leres ocupando casas mas baratas en lugares circunvecinos: . Hay 
otro motivo que impide darle autoridad a ese Censo, su cuaSl 19uaJ·
dad con el de 1917; es imposible que Buenos Aires haya aumenta~o, 
a los dos anos, en solo R35 ninos, ql1e hayan muerto 0 desaparecldo 
los 1.I¢ de 9 a 10 ailos, los 3.133 de 10 a II, los 5.136 de II a 12, 
los 6.828 de 12 a 13, y los 9.576 de 13 a 14 anos que prometia el 
Censo de I914, sin que esto quiera decir que aque1 Censo no ado le
cio de ddectos. Bien 10 dice Andre Liesse (I) "la methode sta
/istiqllc se pretc, pnr .1'011 a/'parentc fncilita a tOilS lcs llsages,' elle 
permet tOllS les abus, et s,'rt Ii cOl£vrir plus d'1tn sophisme saltS !a 
rigueur d'uue precisioll trompeHse" " y otro autor, Armando J uhn 
(2) ensena un principio fundamental: No admitir como verdadero 

. 10 que no queda demostrado ser sincero y tener un especial cuidado 
respecto a la "pereza ' de los agentes encargados de las operaciones 
censales. Para salvar el escollo de la equivocacion, probar la since
ridad de un Censo, no hay otro metoda que la repeticion de la ob
servacion estadistica "un nllevo censo". Par 10 que cOl-responde al 
"valor" de los agentes encargados de levantar los censos en la Ciu
dad de Buenos Aires, posiblemente todos normalistas, directores y 
maestros de nuestras escuelas oficiales, los mas interesados, los mas 
indicados para la ejectlcion de la labor y para la interpretacion de 
sus resultados, ~erla desesperante no poder contar con la mas 
completa correccion de sus procederes, la mas alta confianza en su 
obra. Las conclusiones falsas que presentan ciertas estadisticas no 
tienen otras causas que la haraganeria, la falta de raciocinio y de 
reflexion, sobre todo qe metodo y de cualidad moral reducida. El 
peor enemigo de un Censo es la apatia 0 la indiferencia de sus agen
tes, los que. obsel vadores automata no piensan en las consecuen
cias de la operacion. 

No he sabido callar mis dudas; he sufrido mi lote de angustias 
respecto al fenomeno que presenta aquel censo; pero es de elemental 
justicia reconoccr que la gran mayoria de las personas que 10 han 
levantado deben haber Clt111plido con su deber. Puede ser que algu
nos, inquietos por un periodo tan largo de sacudimientos, de estre
pitos y de dolores de esa espantosa tragedia de mas de cuatro ailos, 
se hayan olvidado que son hijos de un pais que revela en sus entra
nas una juventud sin cesar renovada, llena de vitalidad y de ener
gia; que deben prestar su contribucion de buena voluntad y de inte
Jectualidad para Ja educacion e instruccion de toda la ninez sin 
excepcion, para hacer mas facil el combate de las adversidades eco
nomicas del presente y de la opacidad del ambiente respecto a las 
maquinaciones antisociaJes, combate que debe ser provechoso para 
la salud moral de nuestro pueblo. Ha faltado, pues, pero a los me
nos seguramente, el energico sentimiento de nacionalismo que todos 
debemos encontrar en nuestro ser para la obra de desenvolvimiento 
de la Republica. EI levantamiento de un censo de la niilez, por 
parte de un maestro de verdad no puede ser otra cosa que una 

(I) ANDRE LU:SSE: La Slatistique, ses procedes, ses difficultes ses re-
suI tats. 1905, pag. V. ' 

(2) ARMAND JULIN: Precis du Coltrs de Statisliqltl'. 1919 . Paginas 41 
Y 42 Critique de Si~tcerite . 
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ra.dable: el que mira el dia de la labor tarea ag 
asueto, no merece el calificativo de educador. 

kados en los tres cuadros que ofrecen 

Republica 

como simple diu de 

la poblaci6n escolar 
apital, durante los arros 1914 a 1920, van los datos siguientes, 
lIueran el sexo de los nifios de 6 a 14 arros, sean ellos Argen-

Ca 
de la C 
que em 
tinos 0 

1914, co 
cepci6n 

Extranjeros. Las anotaciones pro<,:eden todas del Censo de 
n el descuento de los decesos, y pueden controlarse, sin ex-

Lo 
con los guarisn:os que ofrece el Tomo III, paginas 3 a 21. 

S resultados generales son: 

L 

de 6. 

• 7» 
• 8» » 9» 

10. 

" . 
• 12 » 
• 13 » 

Ano lQ14: Varones : 114.982 
» )Q15 : » : 118.612 
» 1916 : » : 120 .918 
» 1917 : » : 125.684 
» 1916 : » : 129.488 
» 191 J : » : 130.982 
» 1920 : » : 132.656 

a poblaci6n Escolar de la 

\ 

Argentinos 

1 V M 

7 enos 14.025 13.838 I 8 » 13.087 12.940 
9 » 12.295 12.362 

10 » 11.262 11 339 

" » 11.316 11 674 
12 » 10.528 10.871 
12 » 11.455 11 747 
14 » 10.358 10.567 

Mujer~s: 115.456 Poblacion escolar tolal: 230.438 
» : , '8.631 » » » : 237.243 
» : 120 .539 » » » : 241.517 
» : 124.670 » » • : 250.35-4 
» : 127.781 » » » : 257.269 
» : 128.409 » » » : 259 .391 
» : 129.342 » » • : 261 .998 

Capital Federal. - 1914 a 192 0 

1 9 1 4 
----- -

I 
ExlrllOjeros Tofal , 

1 1 

-
.V 

1 M Varones Muj ... res Tol.1 

2.101 2.043 I 16 . 126 15.881 32.007 
2.254 2.219 15.341 15 . 159 30.500 
2.520 2 .396 14.815 14.758 29.573 
2.602 2 .583 13.~64 13.922 27 .786 
2 .982 2.859 14.298 14 .533 28.831 
2.538 2.506 13.066 13.377 26.443 
2 .877 2.868 14.332 14.615 28.947 
2.782 2.644 13 140 13.211 26 .351 

Tol ales . .. .. . 94.326 95.338 I 20 .656 20.118 114.982 I 115.456 230.438 

de 60 

• 7» » 8» 
» 9» 
» 10 • 
» " • 
» 12 » 
» 13 • 

Tot 

de 6. 
» 7» 
• 8. 
• 9» 
• 10 » · " . 12 » 

13 » 

Tol 

7 enos 
8 » 
9 » 

10 » 

" » 
12 » 
13 » 
14 • 

aleS . ..... 

] 8n05 

8 » 
9 » 

10 » 

" » 
12 » 
13 » 
14 » 

a1~III, •• . .. 

Argentinos 

I V 
1 

M 

15.224 14 .891 
13.980 13.786 
13 .042 12 .897 
12.262 12 .328 
11.229 11.305 

I 
11.283 11.641 
10.502 10.844 

I 
11 A18 11.723 

I 98.940 99.415 

Argentinos 

I V I M 

15.515 15A07 
I 15.174 14.843 

13.933 13.739 
13007 12.862 
12.229 12.295 

I 
11.200 11.275 
11.254 11.613 

I 10 474 10.815 

102.786 102Al49 

1 9 1 6 
-

Exfranjeros 1 Tofal 

I 1 1 

-
V I M Varoncs Mujeres Toiol 

1.835 1.776 
I 

17.059 I 16.667 
I 

33.726 
2.096 2.038 16 .076 15.824 31.900 
2.248 2 .214 

I 
15.290 15.111 30.401 

2.514 2 390 14.776 14718 29.494 
2.597 2.578 13.826 13.883 27.709 
2.977 2.854 14.260 14 495 28.755 
2.535 2.504 

I 
13.037 13.348 26.385 

2.870 2.862 14.288 14 .585 28 .873 

19.672 19.216 118.612 :18.631 237.243 

1 9 1 6 
-- ;-

Exlranjeros 

/--v:rones I 
Tofal 

V 
1 

M Mujeru r- Tolol 

1.423 I 1.375 I 16.948 I 
16.782 

I 33 .730 
1.827 1.769 17.001 16.612 33.613 
2.091 2.033 16.024 15.772 31. 796 
2.242 2.209 15.249 15.071 30.320 
2.506 2 .383 14.735 14.678 29A13 
2.589 2.571 13.789 13.846 27635 
2.974 2 .851 14.228 14.464 28.692 
2.530 2.499 13.003 13.314 26.318 

18.192 I 17.690 120.918 I 120.539 1.241.517 
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La pohlaci6n Escolar de la Capital Federal. - 1914 a 1920 

I 9 I 7 

Argentinos 

I 
Exfr8nj~tOS 

I 
Toiol 

v I M V I M Varone! I MujC'res I Tol.1 

d. 6 • 7 an05 16.844 I 16.577 1.169 I 1.171 18.013 I 17.748 I 35.761 
• 7 • 8 • IS.464 IS.350 I 429 1.372 16.893 16.722 33615 
• 8 • 9 » 15.119 14.790 1.826 1.769 16.945 16.559 33.504 
• 9 • 10 » 13.895 13.702 2.087 2.027 15.982 15.729 31.711 
• 10 » II • 

I 
12.971 12.828 2.23S 2.203 15.206 15 .031 30.237 

J II » 12 » 12.198 12.254 2.S02 2.380 14.700 14.634 29.334 
• 12. 13 » 11.172 11.247 2.587 2.568 13.759 13.81S 27.574 
• 13» 14 • 

I 
11.224 II.S82 2.962 2.850 14.186 14.432 28.618 

Tol.I ••...... 108.887 108.330 16.797 16.340 125.684 124.670 I 250.354 . 
I 9 I 8 

Argentinos I Extranjeros 

I Toiol 

V I M I V I M Varont>s I Muieres I Tol.1 

d. 6. 7 anos 17.486 17.062 I 823 I 789 18.309 I 17 .851 36.160 
• 7 » 8 » 16.787 16.520 1.165 1.169 17.9S2 17.689 35.641 

• 8 » 9 • 15412 IS.298 1.425 2.369 16837 16.667 33.504 
J 9 » 10 » 15.078 14.751 1.821 1.765 16.899 16.516 33.415 
» 10. II » 13 .857 13.665 2.081 2 021 IS.938 15 .686 31 .624 

• II » 12 » 12.934 12.790 2 231 2.200 IS 165 14.990 30.155 
» I'! • 13 » 12.168 12.224 2.499 2.377 14.667 14.601 29.268 
J 13 » 14 » 

I 
11.142 11.216 2 581 2.S63 13.723 13 .779 27.502 

Tolnl~8 •.•. ,. 114.864 113.526 14.626 13.253 129.490 I 127.779 257.269 

I 9 I 9 

Ar~~ntinos 

I 
Extr.njeros 

I 
Tolal 

V I M V I M V .. rones I Mlljeres I Tol.1 : 
d. 6. 7 ancs 15.085 I 14.339 I 465 I 592 I 15.5'0 14.731 I 30.281 

• 7 » 8 » 17 425 17 .005 821 787 18.246 17. 792 36.038 

• 8 • 9 » 16.729 16.462 1.162 1.166 17.891 17.628 35.S19 
• 9 » 10 » rS.369 15.257 1.421 1.366 16.790 16.623 33.413 

• 10 » II » 15.037 14.712 1.815 1.760 16.852 16.472 33.324 
• II » 12 • I 13.816 13.626 2.077 2.018 IS.893 15.644 31.537 

• 12» 13 » 12.902 12.758 2.229 2.19B 15.131 14 .956 30.087 
J 12» 14 J 

I 
12.135 12.191 2.494 2 .372 14629 

\ 

14 563 29.192 

Tot.1 ••...... 118.498 116.350 12.484 12.059 130.982 128.409 259.391 

I 920 

Argentinos 

I 
Extranjeros I TOlol 

V I M V I M Vuones I Mujeres I Tot.1 
---

I d. 6. 7 aoos 16.483 I 16.656 143 154 16 .6~6 15.810 32.456 
» 7 » 8 • IS.032 14.289 467 391 15499 14.680 30.179 

• 8 » 9 • 17.366 16.947 817 783 18 .183 17.730 35.913 
» 9 • 10 » 16.683 16.418 I. 15<) 1.163 17 .842 17 .S81 3S .423 
» III » II • IS.337 15.226 I 417 1.362 16.7S4 16.S88 33.342 
» II • I'! • 14.992 14.670 1.813 1.757 10.805 16.427 33.212 
• I'! • 13 • 13.781 13 .592 2.075 2016 15.856 15 .608 31.464 
• 13. 14 » 12.867 12.724 2.224 2.194 15 .091 14.918 30.009 

Tola!n ...••. 122.541 119.522 10.115 9.820 132.656 129 342 261.998 
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El aumento anual de la poblacion escolar es, des de I9I4, y COil 

rclacion al ano anterior: Mas Argentinos y Menos Extranjeros. 

Ano 1915: 
• 1916: 
» 1917: 
» 1918: 
» 1919: 
» 1920: 

8.685 + Argenlinos y 1.890 - Ex!ronjeros - Aumenlo 10101 : 
7.269 + • • 2 .995 - » - » .. : 

11.589 + » 2.752 - • 
11.173 + » 4.258 -
6.458 + » 4 .336 -
7.215 + » 4.608 -

6.805 
4.274 
8.837 
0.915 
2.122 
2.607 

Aparentemente, el aumento anual de la poblacion escolar es .r;-
ducido durante los anos 1919 y 1920. En efecto no guarda r~laclon 
con el aumento vegetativo producido siete y seis anos antes, si n03 

referimos al total, pero. respecto a los ninos argentinos, la relacion 
subsiste: es que paulatinamente, empezara a desaparecer e1 e1emen
to extranjero que no ha tenido entradas durante los ultimos anos 
y que, de 40.774 en 1914 ha bajado a 19.935 unidades en 1920. El 
dato echa en el suelo el absmdo de esa teoria del porcentaje pro
gresivo de nuestra poblacion, se trate de la general 0 de la escolar; 
es no tener nociones del valor del vocablo "probabilidad" que tan
to se emplea, afirmar que nuestros ninos en edad escolar tienen un 
crecimiento numerico anual del 2,6; 3; 0 del 5 p. %. Puede haber 
probabilidad, pero muy rei at iva, por 10 que corresponde al creci
miento vegetativo, pero no respecto a inmigracion, sobre todo en 
nuestra tierra. Hay ciertas causas, conjunto de factores indepen
dientes unos de otros, cuya accion futura no puede calcularse y es
capa a toda teoria 0 regia: e1 azar, la casualidad, el caso fortuito 
no entran en e1 calculo de probabilidades: d Fue posible, en 1914, 
durante los seis 0 siete primeros meses, suponer que iba a estallar 
una desastrosa guerra a raiz del acontecimiento del asesinato de 
unos principes? d Entraba en el dtlculo de probabilidades, despues del 
quinquenio 1910 - I915 que nos dio un crecimiento vegetativo-in
migratorio de 1.332.000 habitantes, pensar que el aumento llegaria 
a 600.000 apenas durante e1 quinquenio siguiente de 1915 - 1920? 
No, no existe ley de crecimiento que permita explicar aumentos a 
base de aquellos indices del 2,6, 3 0 5 p. %, que no son otra cosa 
que observaciones estadisticas erroneas, paradogicas, con aparien
cia de verdad. La vida y la muerte de los pueblos no son como 1'0-
dajes mecanicos sencillos, que cumplen siempre con la misma re
gularidad, un movimiento aut0111atico; 10 prueba, para la Argen· 
tina, una menor natalidad desde 1915 y respecto a la inmigracion, 
su completa paralizacion. Admitir hipotesis en los principios de 
19I4 era aceptable, aceptarlas posterior111ente era no raciocinar. 

Tratandose de la poblacion escolar de hoy, - y desde 1914, -
si no hay teoria, existe una ley logica para conocerla, despues del 
Censo levantado el 19 de J unio de aquel ano, una verdad tan sabida 
que es perogrullada mencionarla, pero aquellos porcentajes me obli
gan a decir una si111pleza: los mismos ninos vivos en 19I4, segun 
edades, son los que formaran las poblaciones escolares de los anos 
siguientes, menos los muertos, sean argentinos y extranjeros, es 
decir no con aumento del tanto por cien, ni del 2,6; del 3 y mucho 
menos del 5 p. %. sino con disminuci6n, y agregare que la merma 
ha sido grande, respecto a la gente infantil extranjera, sencillamen
te po' oue, "I !legar l11uchos nilios a los 14 alios, desaparecian de 
la edad escolar y su numero mermaba. Lo compruebo con los si
guientes graiicos. 
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La proporci6n de la pohlaci6n masculina y femenina no gllarda 
la misma relaci6n en la Capital Federal, en las Provincias y en los 
Territorios. Como 10 veremos mas adelante, al ocuparnos de los 
Estados provinciales y de los demas Federales, hay en estos un 
porcentaje mas elevado de Varones que de Mujeres, dentro de la 
poblaci6n escolar, cuando en la Capital nos encontramos con mas 
mujeres en 1914 y 1915, y, des de 1916, con un crecimiento anual 
del ntlmero de varones. Es que, (11 la Ciudad de Buenos Aires ha 
habido mas nacimientos de mujeres que de varones durante los 
arios 1901 a 1906, y ademas que fallecen mas varones que mujeres 
en las primeras edades. Una estadistica Municipal que ten go a la 
vista (I), Y que corresponde a 1913, anota, como decesos, 592 va
rones y 5J2 mujeres de a I a 30 dias, 1035 varones Y 911 mujeres 
de I a 6 meses, 768 varones Y 733 11luJeres de 6 a 12 meses" 871 va
rones y 759 mujeres de I a 2 arios, 660 varones y 623 mujeres de 
2 a 5 arios, y 355 varones Y 317 mujeres de 5 a 10 arios: son 4.281 
varones Y 3.855 mujeres de 0 a 10 anos durante el ano citado. 

Para hacer una comparaci6n entre el numero de ninos inscrip
tos en las escuelas de la Capital Federal y la poblaci6n escolar que 
menciona el presente estudio, no tengo, respecto a edades, otros da
tos que los procurados por la Estadistica del Consejo, en los Cua
dros de las lVlemorias anuales, y respecto a 1919, los que he podi
do conseguir. Relacionare, en el siguiente cuadro, los que considero 
utiles: 

Relaciones entre la Inscripcion y la Poblacion escolar 
, 

Poblaci6n ~scolar tolal Tolal de Inscriptos °/0 con relacion 

Ano 
V.rones I MUjore· 1 V.rones I Mujeres I V.rones I Mujeres I .1 Tol.1 Tol.1 con con Tot.1 Varones Mujeres 

1914 .. •. .• 114.982 115.456 230.438 90 .399 92.392 182.791 78,62 80,02 79,29 
1915 • .. .. . 118.612 118 .631 237 . 243 95 .772 98.322 194.094 80,74 81,81 81,81 
1916 ...... 120 978 120.539 241 .517 101.837 103.190 105.027 84,18 84,89 84,89 
1917 . . ..•. 125.684 124 .670 250.354 115.070 114.845 229.915 91 ,29 92,29 91.83 
1918 . . .... 129.490 127.779 257 269 118 .787 118.343 237.130 91,72 92,01 92,17 
1919 ..... 130.982 128.409 259.391 119 .545 120 .690 240 .235 91,27 93.99 92,62 

Relaciones entre la Inscripcion y la Nacionalidad 

Argentinos Exlranjeros 
°10 (nscripto! 
con relacion 

Ana ~ It) 0 8 a los 

Pobleci6n 

I Inscriptos I 010 
Pobl.ci6n 

I 
Inscripfos 

I OJ, ~ n :l dalos de 
,0 Ii 'i: g...a esfe Escoter (nscripto5 Escolar Inscrlpfos -c t.I '" ~ E, d' 

- L., 5 U 10 

" " --
1914 ...... I 189.664 160.089 80,94 40.774 22.702 

I 
55,68 79,29 79,29 

1915 ...... 198.359 170.699 86,05 38 .884 23.395 60,16 81 ,48 81 ,81 

"" ·· 1 
205.628 182 .612 88,80 35.839 22.415 62,54 83,48 84,89 

1917 ...... 217 .217 207.280 95,42 31.137 22635 

I 
68,31 90,01 91 ,83 

1918 ...... 228.390 217.495 95,23 28 .879 19.635 67,99 90,69 92,17 
1919 ...... 234.848 223.254 95,06 24.543 16.981 69,19 - 92,62 

(I) Alluario Estadistico de la Ciudad de Buenos Aires. Ano 1913, to
mo XXIII. 
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Este cuadro revel a dos datos importantes, independienternente 
de un progreso siernpre creciente respecto a la inscripcion: 

19 La "wjer, en la Capital Federal, es 11lejor conc'Urrente que 
el var6n a la escuela. 

2 9 El nin(l extranjero presenta el mayor indice de no ins
cripci6n. 

Respecto al primer punto, veremos mas tarde, .que, en las Pro
vincias, es el fenomeno contrario el que se presenta, y comproba
n'mos que, dentro del analfabetismo, son mas las mujeres deshere
dadas de instruccion que los varones. Pero, en la Capital Federal, 
sin calificar de allalfabeto a todo nino varon no inscripto en Jas 
escttelas, son ellos los que dan el mas alto contingente por 10 que 
corresponde a sexos. Ademas, si bien la Oficina de Estadistica del 
H. Conc;ejo no ofrece, completo, es decir dividido por sex os. el de
talle del nltmero de ninos en cad a grado, ten go la conviccion que 
hay mas mujeres que varones en los dos grados superiores, 59 y 69. 

Faltan dos elementos importantisimos a nuestra estadistica: di
vision por sexos: 19 de los ninos en cada grado; 2 9 por edades. ~ Co
mo es posible hacer una comparacion entre sexos sin obtener la 
division estadistica entre varones y mujeres? Conozco esa division, 
por 10 que se refiere a los gracIos. en nuestras escuelas de la Ley 
4874, y por medios propios, la anotare en momenta oportuno, pero 
en 10 que se refiere a la Capital, escuelas fiscales y particulares de 
Provincias, y particulares de los Territorios, es tan poca la curio
sidad, que los formularios no pi den aquellos datos. Nuestra Esta
distica es de una pobreza franciscana, dab a la concurrencia por se
xos, y en cada grado en epocas anteriores a 1917; los informes de 
1917 y de 1918 son mudos al respecto. Ateniendome a datos de 
191Q, el conjunto de los ninos de 59 y 69 grado era: varones 5.833, 
mujeres 7.146 en las escuelas del Consejo y Anexas a Normales. 
Por sexos, no hay anotacion en las particulares. 

Pero el ltltimo cuadro ensena que hay mas mujeres que varo
nes, proporcionalmente a sexo, en las escuelas de la Capital Federal. 

d Donde se encuentran los ninos que no concurren a las escue
las de la Capital? Si nos atenemos al penultimo ano escolar, el de 
1918, la Memoria del senor Presidente 10 dice en sus paginas 43 
a 45: los no inscriptos fueron 20.6.W, 10.703 varones Y 9.946 muje
res segun se desprende del cuadro que precede, de estos 3.725 com
probaron haber cumplido la obligacion escolar, 393 obtuvieron li
breta de trabajo, 2.146 no se matricularon por estar enfermos; los 
demas no se encontraron por haber cambiado de domicilio, igno
rim dose el nuevo. Adel11as del ntllnero de libretas que se enuncia, 
concurrieron para conseguirlas otros 4.597 ninos cuya instruccion, 
l11t'nos para 6.W, era insu ficiente: 61 completamente analfabetos, 
3.001 con ensenanza de 19 0 2 9 grados, y 896 con la manifcstaci61l 
-de haber asistido a una escuela particular ~ Y los demas? Pucdo 
adelantar un dato, de los menores de 14 anos no concurrentes a 
esctlehs de enscnanza prima ria, habia en 1918: 920 en los Cole
gios Nacionales y Liceo de Senoritas; 6 en los cursos normales; 66 
cn las escuelas dt' Comercio y 90 en las de Artes y Oficios. Entre 
los no inscriptos, puede afirmarse, rt'specto a 1918, que cerca de 
10.000 ten ian instruccion de los que 5446 suficiente. ~ Y los diez 
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mil y tantos que restan? La Oficina de Obligacion Escolar ha com
probado que 2.146 estaban enfermos; agregare que, comprendido 
en la nifiez en edad escolar, no faltan anormales, y, tan desgracia
dos como estos demasiados cuya infancia, completamente desampara- ., 
da, se halla escondida en antros carcelarios 0 vagabundeando por cual
quier rincon de calles y suburbios de la Ciudad, estos tlltimos, sin ho
gar, muchos de eHos ya delincuentes mas 0 menos avezados, forman 
parte de la poblacion escolar; para eHos, se impone una funcion 
educativa primordial que no puede pertenecer al Consejo Nacional 
de Educacion; es del resorte de la justicia. 

Respecto al segundo punto, puede afirmarse que cerca del 50 
p. % de los nifios no inscriptos, son extranjeros; basta recorrer con 
la vista la parte del cuadro que se refiere a esa parte de la pobla
cion escolar para encontrar, en la columna de los porcentajes res
pectivos, que mas del 30 p. %' no . asiste a ninguna escuela: entre 
los que solicitaron libreta de trabajo durante el afio 1918, figuran 
971 nifios extranjeros, de los 9.244 no inscriptos, el 10,5 p. % de 
e11os, 4 I I espanoles, 376 italianos, SO brasil enos. 4~ rusos, 27 uru
guayos, los otros de varias nacionalidades: 124 habian cumplido Ia 
obligacion escolar. d Los demas? Nolo se. Si la estadistica nos 
diera las edades y sexos (por edades) de los inscriptos, argentinos 
y extranjeros, quizas seria posible hacer suposiciones, decir que 
cierto ntlmero de no concurrentes a las escuelas cmnplen los 6 anos 
durante el curso escolar, y que los padres prefieren aguardar hasta 
el ano siguiente para hacerles ingresar a las escuelas, pero, tengo 
un pensamiento que me' hace creer que la casi totalidad ha pasado 
ya por la escuela, sera con instruccion mas 0 menos suficiente, ten
dran estos ninos 9, 10 ° mas anos. d Donde estan? Trabajando 
probablemente, sin ampararse de la Ley N" 5291, porque 110 la 
conocen 0 la temen los padres 0 encargados. Lo cierto, senor Pre
sidente es que mi hogar se hall a situado en un medio obrero, que 
much as veces he oregunt::tdo a ninos si sabian leer, he probado el 
Sl de Ia contestacion. d Saben leer? Dnos pocos si; todos los otros, 
sin excepcion, pueden leer. No he encontrado analfabetos en ma
yores de 7 anos. 

(Continuara) . 
JORGE MEN:ECLIER. 

Las observaciones psicol6gicas 
sobre el nino 

Recuerdo que en mis primeros afios de empleado me halle sumi
do en un gran desconcierto. Afanado en obtener un orden y una disci
plina regular, gesticulaba y palmoteaba que era un contento. Llegaba a 
casa derrengado y con la boca seca. d Que otras clases de observacio
nes poe' ia hacer, que no me llevaran a la conclusion de que mi grado 
(51 ninos en el C. E. 19) era las furias del mfiernQ. desatadas y el 
magisterio la mas amarga de las profesiones? 

d Podia en tales circunstancias declicarme al estudio de la p;;icol() -



Las obscrvaciolles psicol6gicas sobre el Ili,io 711 

gia del educando? Ademas, d que veracidad podrian tener ciertas ob
servaciones sacadas de la situaci6n impropia en que algunas veces se 
coloca al nino? Es el caso de recordar 10 que dijo un observador sa-
gaz: "Vuestra manera de instruir al nino, tiene a veces el inconvenien
te de prevenir la curiosidad, de impedirla nacer, 0 de c1etener, al m~
nos, sus movimientos apenas iniciados. d Que se hace, en efecto? Se 
sienta al nino en un banco y se Ie ensena una porci6n de cosas cuy:!. 
existencia jamas ha percibido ni aun sospechado, y que, por consecuen
cia, no puede haber deseado conocer. Se apaga su curiosidad antes de 
que se despierte. En cuanto a las cosas de las cuales ha percibido al-
guna vislumbre y que acaso Ie han intrigado, se Ie expone de una ve?: 
y plenamente, con mas detalles, acaso, de los que el deseaba. Se aniqui
la su curiosidad apenas nacida y se Ie enseiia tantas cosas por fuerz:l, 
que no Ie quedan ganas de aprender ninguna". 

Aqui se impone el conocimiento del objeto y del sujeto de la en
senanza. EI sujeto, es decir, el nino que estudia, y sobre cuyo espiritu 
hay que arreglar la marcha de la ensenanza; el objeto, es decir, la cien
cia que comprende el caudal de conocimientos a suministrar. 

En cuanto al sujeto re£erire un caso que tuve oportunidad de ob
servar. En una secci6n a mi cargo, tenia un alum no que se caracteri
zaba por su falta de atenci6n, el aburrimiento que revelaba su rostro 
y la pesadez de los parpados, que inutilmente se esforzaba por disimu
lar. Este nino, me dije, no es normal. Un dia 10 halle en la esquina de 
una calle con unos diarios bajo el brazo era vendedor de diarios. Acer
queme a el para entablar conversaci6n. Me manifest6 que vendi a dia
rios, 10 mismo que su abuelo, su padre y su hermano, habl6 tambien so
bre este oficio, de su porvenir y de las insinuaciones que con respecto 
a el, Ie hacian en su casa. Convers6 con tanto desparpajo y tino que me 
entusiasm6. No parecia el alumno distraido e indiferente de la escue
la. d A que causas obedecia este cambio? d A la falta de suefio y can
sancio? No era posible, pues al regresar de la escuela, efectuaba otros 
quehaccres antes de acostarse, que 10 hacia a las 9 de la noche. No po
dia, pues, haber otra causa que mi inhabilidad para interesarlo en -Ia 
clase. 

Por consiguiente. el maestro (y sobre 10 que no se ha insistido 
bastante) necesita un regular bagaje de nociones psicol6gicas. Muchos 
hechos hacen creer que no ocurre asi; y no por culpa del maestro mis
mo sino mas bien de la escuela que les habilita para ejercer la pro
fesi6n. 

La ensenanza de la psicologia esta lejos de lIenar su cometido. 
d Y por que, dado que es tan importante sino superior a la pedagogia y 
metodologia? Sin embargo, se sale de la escuela, lIevando consigo uni
camente algunas nociones vagas, habiendose perdido el tiempo en dis~ 
cusiones metafisicas sobre la naturaleza de los principios, que estan 
comprendidos en los domini os de la psicologia racional y que para na
da practico e inmediato Ie sirven al futuro maestro. Ya tendra mejor 
oportunidad de hacerlo, si quiere dedicarse preferentemente a esta tan 
importante rama del saber. 

En el estado actual de las cosas, creo que 10 mejor seria orga
nizar un cicio de disertaciones sobre este asunto, cada IS 0 20 dias, 
.a cargo del director 0 un maestro cualesquiera designado al efecto. 
'serian importantes las ventajas a obtener con esta medida. Las 
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conferencias serian mas . interesantes y lltiles, se despertaria mas 
entusiasmo hacia la psicologia del nino y la ensenanza seria de 
resultados provechosos en mayor grado. Entonces en las con fe
rencias, en lugar de repetirsenos el eterno estribillo de la disciplina, 
los cuadernos de deberes, las ilustraciones, etc., etc., tan aburrido 
y a veces dicho por la misma fuerza de la costumbre, el director 
o un maestro, nos ensenaria hechos practicos de psicologia, mos
trandonos la mente del nino, como siente y reacciona. No pre
sentando estos hechos como abstracciones, elevandonos a las mis 
altas especulaciones sobre su esencia, sino de una manera intuitiva. 
d Hay acaso en el espiritu una cosa mas presente que el espiritu . 
mismo? Si bien es cierto que ellos no caen bajo el dominio de los 
sentidos "externos", son percibidos por la conciencia y recogidos 
por la memoria. . 

Seconsegl1iria abandonar un poco esos tanteos empiricog, ad
quiriendo asi la ensenanza, un aspecto mas serio y cientifico. EI 
maestro dejaria entonces su inc1inacion por la escuela de Franke 0 

de Rousseau; su mision seria conccer al nino, tal cual es, SU3 

tendencias, impulsos, de8eos y sentimientos, 10 fundamental segun 
Ribot, para el estudio de los caracteres, aplicando los medios edu
cacionales mas apropiaclos. 

A prenderia a no ser cluro con el clemasiaclo nervioso e impre
sionable y a distinguir cuando el nino se indisciplina por su tem
peramento sanguineo y sl1perabundancia de vida. En las c1ases 
de Aritmetica, no desarrollaria la memoria en vez del razonamiento 
y del mismo modo veri a mermar el numero de los "aprosesicos" e 
"hiperprosesicos" . 

Todas estas observaciones no cleberan llevarse estadisticamen
te, como otros tantos trabajos intltiles para la verdadera labor dd 
maestro y que a veces solo 10 convierten en un tenedor de libros. 

D. BONASEGNA. 
De la Escuela N.o 8 

del Consejo Escolar 19.0 

Necesidad de fomentar la ensenanza 
industrial en la ~scuela primaria (1) 

El tipo de nuestro hombre sudamericano, - ha dicho Alberdi, - 
debe set: formarIo para vencer el grande y agobiante enemigo de nues·· 
tro progreso, cl desierto, cl atraso material, la ~aturaleza bruta y pri
mitiva (~e nuestro Continente. Este (~ebe ser el punto de mira de nues
tro exito, y.este exito ha (~e ~er la consecL1encia de muchas causas que 
concurran. a convertir al adole~cente modemo, el) un dinamo de ener
gias que hagan de el, el tipo supremo de la vida energica. 

(I) Trabajo aprobado por unanimidad y con un voto de aplauso en 
una de las sesiones plenarias del Prirr-..er Congre,o Continental Sudameri
cano de L~cheria, celebrado en Buenos AIres de! 6 al 15 de Octubre de 1919-. 
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Tres son los secretos de este gran problema de vida, grandeza y 
evolucion econ6mica de la patna. 

El primero la Instrucci6n, el segundo el estimulo hacia la Pro
dllcci6n y el tercero la Dcmocracia. 

Analicemos el primero, la Instrttcci6n para ser fecunda ha de con
traerse a ciencias y artes de aplicaci6n, a cosas practicas, a conocimien
tos de utilidad material e inmec1iata . 

.! Con que medios los j6venes argentinos de las clases pobres, po
ddm luchar con la civilizacion que avanza, si no se les prepara debida
mente en una ensefianza teorica y pr;ktica para trabajar en nuestro;; 
talleres, para seguir so teniendo el derecho de propiedad de nuestras 
tierras? 

Hacer hombres inteligentes, c1andoles una cultura apropiada a la 
tarea que seran dedicados mas tarde, substituir a la pnictica burda, la 
rna no experta y habil guiada por un cerebro disciplinado, estos son los 
propositos que deben encaminar la ensefianza primaria, despllt!s del 
aprendizaje de los tres primeros grados. 

La vida es practica y reclama constantemente el esfuerzo mate
rial; la Industria es el medio de encaminar a la juventud; conduce al 
bienestar, al orden, a la riqueza y por estos mismos medios se les ase
gura la libertad. 

Es un gran moralizador, facilita los medios de una vida tranquila 
y evita siempre el delito, inducido la mayoria de las veces, por la mi
seria y el ocio, llegando mas pronto a la mor!!.l, por el camino de ha
bitos laboriosos, que por la Instruccion abstracta . 

.! Queremos tam bien que los habitos de orden, de disciplina e in
dutsria prevalezcan en la educaci6n? demostremoslo practicamente, 
hagamos desde la nifiez habitos de industria. 

La planta de la civilizaci6n, dice Alberdi, es como la vi11a, no s~ 
propaga de sC'milla, prettde de gajo. 

Sin la implantacion de esta ensefianza, sera imposible aclimatar 
la Libertad y el Progreso material. 

Hombres practicos en las indltstrias es 10 que necesitamos para 
mantener nuestra granc1eza, para afianzar la lihertacl, "para luchar 
con el grande y agobiante enemigo del progreso, el desierto". 

Avezar j6venes argentinos a un trabajo Util e inteligente, esti
multmrloles a que sepan aprovechar las materias primas que nuec;
tro suelo procluce con tanta abundancia; he ahi la segunda finaliclad 
de la instrucci6n primaria despues de combatir el analfabetismo; per~ 
no quiero decir con esto que las escuelas se conviertan en industria
les, no, la escuela primaria, 0 sea de 3.° a 6.° grado, ensefiani inten
sivamente la Geografia Argentina, con tanto ardor como se ensefia la 
Historia Patria, haciendo amar a la tierra en la belleza y la produc
cion (Ie su suelo, ilmtranclo su mente con vistas cinematograficas y 
narraciones sugestivas, ~obre la configuraci6n del pais, su extension, 
fuentes de producci6n, manantiales de riqueza, potencialidad econo
mica y demas elementos que ilustran el concepto de patria en su as
pecto fisico. 

L1evar al aula, por medio de la pelicula, cada zona, con sus ras
gos mas salientes c'esc1e el punto c'e vista del aspecto, la constituci6n 
del suelo, la vegetacion, la fauna, riquezas minerales y las condici.:>-
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nes que estos elementos imponen a la labor del hombre para poder 
uulizar por las industrias los productos de su suelo. 

Es de utilidad convencer al nino que esas grandes extensione5 
de tierra que tenemos, encierran riquezas inmensas que s6lo esperau 
el concurso de sus energias fisicas y morales para premiar su es
fuerzo. 

A esto ira unido, tablas demostrativas de nuestra producci6n 
agropecuaria para hacer ver los rendimientos que produce, no s6lo, 
la materia prima, sino tambien las industrias que de ella derivan. 

Esta nueva orientaci6n debe tender a glorificar los triunfos in
dustriales, a ennoblecer el trabajo, a reemplazar de las costumbres 
del pueblo la vanagloria militar, por el honor de la industria - el en
tusiasm6 guerrero, por el entusiasmo industrial que es el que distin
gue a los paises lib res - el patriotismo belicoso pOl' el patriotismo 
de la industria, que cambia la faz de los desiertos en lugares pobla
dos y llenos de vida y energias. 

El primer brote de la industrializacion, germinara en la escuela 
primaria; buenos industriales en todas las actividades, sera el pensa
miento que alentani a nuestra generacion infantit al abandonar el 
aula, j si! porque es necesario desviar parte de la corriente enorme 
que va dirigida a los Colegios N acionales, para encauzarla por una 
senda practica y de porvenir, no solo para el progreso de los j6venes, 
sino para la naci6n misma; asi nacidos y educados en el pais, podran 
orientarse facilmente para hacer fructificar sus enormes riquezas. 
De 10 contrario, arriesgamos crear una sociedad con un exceso de 
leguleyos, que vendra a resultar tan esteril como perniciosa. 

Si la facilidad con que hoy se cursan los estudios superiore~, 
y la vanidad de los padres a quienes enorgullece el titulo universita
rio, sigue produciendo demasiados doctores, necesariamente muy do
lorosa sera la sorpresa que sufrira el gobierno y los estadistas en bre
ve tiempo; se crean escuelas norm ales y nacionales en todos los pun
tos ce la Republica, y ese nuc1eo de gente intelectual no bien obtiene 
el titulo, invace la Capital aspirando a puestos publicos, enervando 
sus actividades en una vi.da desequilibrada, en la que su situaci6n 
econ6mica no responde a las exigencias de su condici6n fisica, matan
do de ruajo sus energias para lIenar los asilos y hospitales. 

IIa escrito un norteamericano: "N uestro grandisimo triunfo en 
la industria y en el comercio, ha sido debido a la mayor elevaci6n de 
inteligencia y a la mejor edu.caci6n del obrero americano. Los Esta
dos L.,ni ~ os son una democraCla en la que todo el m~1l1c10 tiene una 
oportunic'ad y esto estimula Ja ambici6n. Examine usted la !ista de 
los hombres que estim al frente de los negocios mas grandes de este 
pais, el 90 % ha empezado desde abajo y en muy pequena escala, 
pero el camino estaba abierto a todo el mundo y los mejores fueron 
los que entraron primero". 

La escueJa primaria, despertara el senti17liento de industrializa
cion, para que se fonnen inteJigentes obreros e ilustrac10s industria
les, asi habra equilibrio entre las cliferentes autoridades de la socie· 
dad argentina, sienco tan Miles y tan apreciac10s los que se aplican 
al progreso material del pais. 

"~l tipo c e nuestro hombre su c'americano, debe ser el hombre 
formado para veneer el grande y agobiante enemigo de nuestro pro-
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greso - el desierto, el atraso material, la naturaleza bruta y primi
tiva de nuestro continente". 

Y hoy que tengo el honor de concurrir a uno de los congreso-\ 
mas grandes y significativos que registra el pais, como 10 es el pre
sente, y al que han concurrido en amable consorcio, todas las nacio
nes del Continente Sudamericano y siendo la industria lechera una 
de nuestras mas gran des fuentes de riqueza nacional, he creido opor
hmo, dada la importancia que representa en la evolucion economica 
de la Argentina, presentar a la consideracion de este honorable COD· 

greso, el proyecto expuesto para Cjue sea la escue1a primaria, la que 
haga germinar en la presente generacion la primera semilla de irglus
trializacion, empezando por la lechera que es la que de inmediato debe 
preocupar a las autoridacles por los grandes resultados obtenidos v 
por ser nuestras extensas pampas, especialmente propicias para el 
desarrollo intensivo del tambo. 

Llegando asi a las siguientes concJusiones, las que someto a ]a 
consideracion del honorable congreso. 

CONCLUSIONES 

El Primer Congreso Continental Sudamericano de Lecheria re
suelve que: 

Dada la evolucion a que ha llegaclo el pais, y siendo la Industria 
el primer factor economico que ha de sostener la grandeza y asegu· 
rar la estabilidad .e integridad de la Nacion, y la Escuela Primaria. 
el crisol donde se funcle el e piritu del futuro ciudadano argentino. 
debe completarse el actual sistema de educaC1on, fomentalldo el sen
tirniento de industriali:::aci6n de 3.° a 6.° grado. 

a) Por medio de vistas cinematograficas, que expongan la In-· 
dustria Lechera Argentina, en toda su extension. 

b) Por grHicas demostrativas de la importancia del fomento de 
la colonizacion tambera, los beneficios que reporta debido a 
la mayor densielad de poblacion que exige en relacion a otras 
Industrias Rurales. 

c) Por excursiones a establecimientos industriales cle lecheria )' 
sus derivados. 

d) Con nociones pra.cticas de fabricacion de manteca, quesos y 
jabones. (So minutos pOl' semana). 

e) Por exposicion de vistas cinematograficas de otros estableci
mientos industriales argentinos para c1emostrar la importan
cia Cjue representan en la potencialidad economica de la a
cion. 

f) Con folletos que se repartiran a los alumnos. de las diferen
tes industrias, en que se historia la evolucion alcanzacla y la 
importancia del fomento de elIas, para asegurar la riqueza 
nacional. 

,.~ Por canje con 10 paises concurrentes al Congreso de Leche
:[;1 de cintas cinematograiicas, folletos, fotografias, gril.fica~, 
etc., para mayor ilustracion y difusion de los conocimiento& 
entre los sudamericanos como medio de asegurar su grandeza. 

JULIA F. DE HOMAR. 
Buenos Aires, Octubre de 1919. 
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CONTRIBUCION AL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
DE E. DOMESTICA 

(Traducido para EL MONITOR Dlt LA EnUCACI6N COM(lN, por M. L. Megy) 

IV 
El almid6n 

DE DONDE PROCEDE EL ALMIDON 

Experimentos. A. - P6ngase una cncharada bien Ilena de ave·· 
na triturada 0 laminada y una taza de agua fria. en un taz6n; estrll
jese la harina de avena entre el pulgar y el indice durante unos minu, 
tos y observese luego el efecto en el agua. Llenese un pequeno tubo 
de ensayo (a) con el agua obtenida y dejese a un lado . 

B. - Llenese hasta por la mitad otro tubo de ensayo (b) con 
el agua y hagase hervir. Comparese la sustancia resultante con la 
del almid6n (I). Agregllese una gota de tintura de yodo. d Que 
sustancia contiene la harina de avena? 

C. - Rem6jese trigo laminado. harina de maiz, tapioca, arroz 
_ 0 cualquier ingrediente usado en el potaje del desayuno, tal como 

se hizo con la harina de avena, en el expo A. Hiervase el agua y 
vease si hay almid6n. d Hay algtlU principio comun en todos estos 
alimentos? d Cual es? 

D. - Sometanse algunas 0 todas las siguientes sustancias a la 
prueba del almid6n: ( T) harina, leche, pescado, clara de huevo, 
repolIo, carne (para ver el color use polIo cocido, cordero, 0 ter
nera), man zan a, nabo. d Contienen almid6n algunos de los alimento:. 
animales? d Contienen almid6n todos los alimentos vegetales? Ex· 
pliquese por que se usa harina para espesar la salsa blanca. 

E. - Viertase el agua en el tuba de ensayo (a) y dejese secar 
el polvo que hay depositado en el fondo. d Puede distinguirse por 
su apariencia y tacto del almid6n de 1.1. papa? 

El al11lid6n (de la avena, de la papa, etc.) , es un polvo fino, 
blanco, brillante, insoluble en agua fria, pero parcialmente soluhle 
en agua caliente, con la que forma un compnesto aglutinado. Con 
el yodo toma un color azul bien definido. EI almid6n se pro, luce y 
almacena, en algunas plantas que crecen, como alimento de los nue
vos vastagos, depositandose en otono para ser consumidos en pri
mavera. El almid6n que se usa en el lavadero se hace del trigo. 

(I) Vease e1 numero del mes de Febrero del corriente ano: Analisis 
de una papa, pag. 81. 

(I) Pruebese simplemente con yodo, sin agregar ·agua ni calor. 
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ESTUDIO DEL ALMIOON 

El almid6n ell ez rnicroscopio. - En el microscopio el ahnidon 
aparece formando gdmulos de formas irregulares, displlestos en 
capas agrupadas alrededor de un punto central. Los almidones de 
distintas procedencias difieren entre si: los gdmulos del de papa 
son los mayores en tamano y algo parecidos a las conchas de la., 05-

tras en la forma y contorno, mientras que los del de arroz son an
gulosos y muy pequefios. Cuando estc'm cocidos, los gnl.nulos pier
den Sll apariencia distintiva. 

A. - Examinese almidon de papa, arroz, maiz y otros en c1 
microscopio. d Ofrecen todos los granulos el mismo aspecto? ~ SOLI 
todos del mismo tamano? d Cuales son los mas grandes? d Cuales los 
mas pequefios? Dibujense de memoria dos 0 mas c1ases de granulos 
de almid6n, tales como se vieron en el microscopio. 

B. - Examinense en el microscopio varios tipos de pastas de 
almid6n. d Puede decirse cual esta hecha de almidon de arroz, eual 
de papa, etc. ? 

Experimentos que enseiiall a e'lJitar que el almid6n se aglutint! 
al cocerse. - A. Viertanse dos cucharadas mas 0 menos de agua 
hirviendo, sobre una cucharadita de almid6n de maiz seco. y re
vuelvase mientras se efecttla la operaci6n. d Que sucede? Abra un0 
de los grumos. d Que hay dentro? d Sera. el agua hirviendo apru
piada para verterla sobre el almid6n al cocerlo? d Por que no? 

Cuando se echa agua hirviendo sobre el almidon seco se forman 
grumos, porque el almidon que primero se pone en contacto can el 
agua se hincha de repente y forma una envoltura visco sa, impidien
do que el resto se hinche tam bien . 

B. - Repitase el eXj'erimento A, mezc1ando media cucharada 
de azucar granttlada con el almid6n antes de verter el agua. d Que 
resulta? 

Explicaci6n. - Los granos de azucar, separando los granulos 
de almid6n, les proporcionan lugar para hincharse y espesar el 
liquido pattlatinamente. 

C. - Repitase el experime1!to A, mezc1ando una cucharada de 
agua fria con el almidon. Observese el resultado y expliquese. 

D. - Mezc1ese media cucharada de almid6n con media cu
charada de manteca a de otra grasa, agreguense dos cucharadas de 
agua fria y cuezase, revolviendo hasta que la mezc1a se espese. d Que 
resulta? 

EL ALMIDON SE USA PARA ESPESAR LAS SALSAS 

EI almid6n se usa para espesar las salsas y jugos. d En que tres 
form as pueden evitarse los grumos? d Cual de estas puede usarse 
al hacer salsa blanca? 

Almid6n, dextritla :)1 rara:melo. -- EI almid6n calentado en se
co, se convierte en dextrina, que es soluble en agua fria. En la ha
rina tostada, parte del almid6n ha sufrido este cambio, disminuyen
do cl poder espesante de la harina y al mismo tiempo parte de la 
dextrina ha sido transformada en caramelo, 10 que origina el color 
oscmo. EI interior de las papas asadas esta dextrinizado en parte 
y la capa que esta en contact a con la piel es, en su mayor porcion, 
dextrina y caramelo. La presencia de estas sustancias solubles hace 
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que las papas asadas sean mas facilmente digeridas que la hervidas. 
Para dextrinizar el almidon es necesaria una temperatura de 3200 F. 
ExpJiquese por que no se forma dextrina en las papas hervidas. 

Experimentos. - El ahnid6n seco sometido a la influeneia del 
calor. ~ A. Calientese una cucharada mas 0 menos de almidon. en 
un tuba de ensayc (0 en una vasija de lata des,tinada a este uso en 
los experimentos). Cuando este tostado, saquese una parte y some
tase a la prueba del almid6n: 1 9 ) calentandolo con agua, 2 9

) agre
gandole tintura de yodo. 

B. - Siga calentando el a]mid6n en el tubo de ensayo hast<l. 
que se ponga negro. ~ Que es esa sustancia negra? ~ Que se obser
va en las paredes del tubo? 

Composiei6n del almid6n·-El almid6n se compone de C. O. e H. 
Al calentarse los dos t'lltimos se evaporan en forma de agua, dejan
do el C. 

Digesti6n del allnid6n. - La digesti6n es una serie de solHeio
nes. - La saliva comienza la digestion del almidon, cambiando una 
parte de el, primero en almidon soluble y luego en una especie de 
aztlCar Hamada rnaltosa. La digestion del almidon termina en e1 in
testino delgado. 

Una sustancia en la saliva, Hamada ptialina, opera este cambio. 
Para descubrir la maltosa se usa la soluci6n de Fehling (I), con 
la cual se combina y forma una sustancia rojiza 0 anaranjada. 

Experi.mentos q~te demuestran la aeei6n de la saliva sobre el al
mid6n (2). A. Preparese una soluci6n chirle de almidon (media cu
charadita mas 0 menos de almid6n por 3 0 4 cucharadas de agua). 
Divida.se dicha soluci6n entre dos tubos de ensayo; en un tercero, 
pongase un poco de saliva. Echese un poco de esta en uno de los 
dos primeros tubos. Agreguense unas gotas de la solucion de Fehling 
a (I) la saliva, (2) al almid6n, (3) a una porcion de la mezcla de 
la saliva con el almidon. d Se nota algt'111 cambio en el color? ~ Con
tiene el almidon 0 la saliva maltosa, si estan separados? ExpJiquese 
la presencia de este azucar en el compuesto de la saliva con el al
midon. 

B. - Al cabo de IS' sometase la mezcla a la accion del yodo. 
Un color violeta 0 rojo muestra que el almidon esta. parcialmente 
transformado en' azucar. dEs fisica 0 quimica la accion de la saliva 
sobre el almidon? ~ Y la del azucar sobre la solucion de Fehling? 

EL AJ.MIDON COMO COMBUSTIBLE ORGANICO 

El trabajo m'g(mico.-d C6mo contribuye la alimentacion a man
tener nuestra vida? Vida siginifica actividad; e1 trabajo, el juego, 
la actividad de cualquier especie, nos produce apetito: el alimento 
nos da energia para seguir trabajando 0 jugando. Cualquier forma 
de actividad que consuma nuestras energias es, en lenguaje cienti
fico, trabajo. Los mt'lsculos trahajan tanto al jugar como al hacer 
un mandado, e igualmente trabaja el corazon al recibir y despedir la 

'(2) Advertencia. - Asegurese que . el almid6n no contenga azucar antes 
de agregarle saliva. - Algunos almidones estill1 mezcJados con un poco de 
azucar. - El de maiz y el preparado de maiz pisado, son general mente puros. 
Para mayor ex ito mantenganse los tubos sumergidos en agua tibia (980 F). 

(I) MezcJa de sulfato de cobre y potasa caustica. 
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sangre, el estomago al elaborar los alimentos, y el cerebro y los ner
vios en la produccion de pensamiento y sentimientos. 

~ Hace algo mas el alimento para nosotros? Soplense los dedos: 
el aliento esta caliente. Evidentemente en el cuerpo se produce 
tam bien calor. 

C011!.para(ion e/ltre el Clterpo y 1t1W '/I!clql£ina a vapor. - De 
la misma manera que se producen calor y fuerza motriz por la 
combustion del carbon colocado debajo de la caldera de una maqui
na a vapor, igualmente resultan fuerza y calor, por la oxidacion de 
los alimentos en los tejidos del cuerpo (I). El almidon lentamenk 
oxidado en el cuerpo produce tanto calor y fuerza como si se que
mara (es decir. si se oxidara rapidamente) en el aire. .!. <;omo se 
incorpora el oxigeno al organismo? d Que elementos de combustion 
contiene el almidon? d Que otras clases de oxidacion hemos men
cion ado ? Asi es como el alimento desempena funciones de combus
tible que calienta al -<:uerpo y mantiene su mecanismo en movimiento, 
produciendo, al oxidarse, como ocurre en el caso de los demas com
bustibles, anhidrido carbonico, agua y otros residuos correlativos 
de la ceniza de la lena 0 del carbon. 

El cnerpo se dif('rcllcia de WI motor en que se autorepara. -
Una maquina se diferencia del cuerpo, sin embargo, en un detalle 
importante: /10 puede rcpararse de por sf. Ningtm combustible, cual
quiera que sea el que empleemos. tapara un agujero en la caldera 
o pondra un rel11ache que falte; pero, el alimento ?'enueva l s teji
dos del (lterpo a 111edida que se gastall, elaborando nuestros huesos. 
nervios, mtlsculos y piel, continual11ente. Ademas, en una l11aquina 
a vapor el combustible y el aim funcionan en un solo y deterl11inado 
lugar, l11ientras que la combustion org{mica se realiza en todas partes. 
Los ali11lelltos de di,ferel1tes clases desempeiian en el cuerpo dife
rentes fU1tciones; por ('jemplo, el almidon no puede restaurar los 
tejidos, pero es eficaz, 19 como productor de fuerza y luego como 
productor de calor. La grasa y el aceite tienen mayor valor como 
combustible, porque como contienen una proporcion de oxigeno mu
cho menor, pueden combinarse con mas. 

E.-rperiu:.:mto - Echese un pedazo de manteca 0 de tocino en 
el fuego, y un trocito de almidon. .!. Cual se quema mejor? 

Los quimicos pueden calcular exactamente que cantidad de tra
bajo podra realizar un hombre segtm la dosis de almidon 0 de otro 
alimento que aql1e1 ingiera. 

Cereales 

Los (ereal('s, 0 granos. son gramineas cuyas semillas se apro
vechan como alimento. Entre los mas importantes estan e1 trigo, 
111 a iz, avena, arro:::, (ell t(,110 :v (('bada. Con eUos se hacen algun:ls 
preparaciones para el desayuno: potaje con harina de avena, chuno, 
etc., ademas de polenta y otras semejantes. 

Los cereaies conlparados (on las papas. - Los cereales, como 
las papas contienen almidon. d Como podemos probarlo? Si fueran 

(I) Mas 0 menDs la tercera parte de la energia contenida en el alimento 
que ingerimos puede ser utilizada en trabajo productivo; los dos tercios res
tantes se emplean en los procesos vitales del organismo. 
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semejantes a las papas en otros respectos, podrian cocerse en la 
misma forma. Difieren de elIas, entre otras cosas, en que no con
tienen el agua necesaria para ablandar e1 almid6n y deben por 10 
tanto ser cocidos de modo que puedan absorber Ia cantidad conve
niente. Todos. excepto el arroz contienen mucha celulosa y mas 
resii'tente que la de las papas: por eso ne~esitan mas prolongada 
coci6n. 

Los cereales que se Sirz'f1t en el desa3'wtO ptterjen ser hervidos 
o cocidos a 'i/Gpor. - Este ultimo procedimiento e!> mas lento, por
que el comestible que ei'ta en la parte superior del recipiente, jamas 
alcanza los 212

0 F., pero es preferible, porque asegllra Ia com pI eta 
coci6n del cereal, se evita que se seqlle 0 desperdicie en la vasija, 
como sucede cuando se usa una cacerola y se evita el tener que re
vGlver. 

C6mo usar el bafio-ntaria. - LJenese la parte inferior b hasta 
113 con agua hirviendo y mant<~ngase asi. Vayase agregando de 
tiempo en tiempo, agua hirviendo en la cantidad necesaria para 

• 

mantener el tercio inicial. Si se deja el rccipiente en e1 fuego y sin 
agua, aunque sea por poco tielllpo, el recipiente se ag-lljerea e inuti
liza. Col6quense las dos manijas en la misma direccion, a fin de 
levantar de una sola vez, ambas partes. 

Cerci6rese de que las dos partes es/en secas antes de gltar
darlas. 

Un bano-tr.aria casero puede obtenerse colocando una cacerola 
dentro de otra. 

RECETAS PARA 

Potaje de avena (vaporizada). - Harina de avena: I taza (de 
" las de cal do, de una ca pacidad aproximada de 11-1- litro; agua: 4-

tazas; sal: I cucharadita. 
Coloque el agua y la sal en la parte superior del bano-maria y 

pongalo directamente al fuego. Cuando hierva eche y revuelva 
la harina de avena. Adapte las dos partes del aparato y ctejelo cn 
el fuego por toda una noche 0 6 horas por dia. Recalicnte10 por la 
manana. 0 sin6, remoje la harina de avena en el agua por espacio 
de varias horas, agregl1e sal y somctalo al vapor por 3 horas. 

Arros hervido (para servir como gU:lrnicion en lugar de papas). 
Arroz: I taza; sal: I cucharadita; agua: 2.0 litros (0 mas). 
Ponga el agua a hervir en una cacerola. Elija y lave el arro/.. 

Cuando el agl1a hierva a borbotonei', ecbe el arroz - despacio, como 
para que no se corte el hervor. Si los granos se depositan en cI 
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fondo, revuelvase suavemente can un tenedor. Hiervase rapida
mente, sin tapar, de 20' a 30', 0 hasta que los granos se deshagan 
al estrujar uno entre el pulgar y el indice. Agreguese la sal cuanDo 
este casi cocido. Vuelquese entonces en un colador para que se 
escurra, enjuaguese con agua caliente, y sequese en la fuente en 
que se servira colocandola en el homo (abierto) durante unos po
cos minutos. Los granos deben estar blancos, tiernos y entero~. 
pues el movimiento del agua en ebullici6n los mantuvo separados y 
el lavado y enjuague les quito el almid6n suelto que podria haber 
provocado que se pegaran unos a otros. 

El lavado del arro:::. - Col6quese el arroz en un colador 0 cc
dazo y este en un recipiente con agua fria; restrieguese el cereal con 
las manos, cambiese el agua repitiendo la operacion hasta que esta 
salga lim pia. 

Los cereales que se cMnpran ya vaporizados no son econ6micos. 
-Muchas preparaciones con cereales, incIuyendo la mayoria de las 
que se venden en paquetes, han sido parcialmente vaporizadas en las 
fabricas. Esto acorta el tiempo requerido para prepararlas en Ia 
casa, pero, por otra parte, se les modi fica el gusto y se les agrega 
una gran cantidad de agua, por cuyo peso el comprador paga. Como 
el fuego se tiene encendido para otras cosas, puede usarse para co
cer los cereales tambien, resultando mas econ6mico el comprarlos 
sin cocer. 

El buen arroz tiene sus granos blanco amarillentos, enteros, 
con un polvillo de almid6n que los envuelve. La harina de maiz 
y el maiz pisado se deterioran con facilidad; comprense en peque
nas cantidades. Guardense los cereales en fra-scos 0 tarros; en bol
sas de papel podrian ser perjudicados por lauchas 0 insectos. 

Los cereales }' las frutas . . _- Proc11rese servir los cereales acom
panados de fruta. 

I.-Sirvanse fresas, salsa de manzanas 0 rodajas de bananas 
bien maduras, junto con el potaje. 

2.-Echensen higos ° datiles cortados en trozos, en el potaje an
tes de servirlo. (Especialmente si se trata de buena farina). El 
potaje puede moldearse y servirse con la fruta ya adentro. 

3.-Sirvanse los potajes frios con rodajas de bananas 0 de 
duraznos. 

4·-Sirvanse bananas asadas at homo en platos separados. 

INS'rRUCCIONES PARA LA COCCION DE LOS CEREALES 

I.-Echese el cereal gradualmente en la cantidad necesaria de 
agua salada hirviendo y cuezase en agua caliente hasta su perfec
ta cocion. 

2.-Para ahorrar tiempo y combustible, rem6jense los cereales 
crudos (avena, trigo, maiz triturado, etc.) en agua fria antes de 
cocerlos. Los que necesiten mas de una hora para su cocci6n, debe
ran cocerse el dia anterior a aquel en que deban ser comidos y lueg0 
se recalentaran por la manana. Si fuera necesario apresurar la co
cion, hiervase de IS a 30' y luego a bano-maria hasta que este a 
punto. 

3.-Cuezanse los cereales vaporizados, como regIa, el doble 
del tiempo que se indica en el paquete. S6lo por una prolongadu 
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coclOn los (ereales se harcn sanos y sabrosos; sl quedan crud as, que 
es como los comen la mayorfa de las personas, ocasionan desarre
glos que a menudo se atribuyen a otras callsas. 

4.-Revuelvase 10 menos que sea posible. los cereales de infe
rior calidad 0 resquebrajados. Los de grano menudo, granulosos, 
pueden ser batidos. Para evitar que estos cereales finos pierdan su 
merito, remojense con agua fria, en lugar de echarlos secos direc
tamente al agua hirviendo. 

S.-Los cereales deben absorber toda el agua en que se han 
cocido. Si se nota que hay clemasiaclo liquido cuando ya estan casi 
cocidos, dejeselos clestapaclos por un poco de tiempo. 

6.-Para mejorar el arroz, la farina 0 el maiz pisado, agre
gnese revolviendo 74 de taza de leche, unos IS', mas 0 menos, an
tes de sacarlos del fuego. y dejese de tapado el recipiente por el 
resto del tiempo . 

Valor nlliritivo de los (crealn. - Los cereales son los mas 
importantes entre los alimentos vegetables. Desde las llanuras del 
norte de Europa y Asia, donde crece la cebada en clima demasiado 
frio para los otros granos, hasta los arrozales de la India y nuestros 
Estdos del Sud (RE. UU.). el hombre depende de algun cereal 
para su alimento diario. Una razon que explica este fenomeno es 
que contienen en cantidades variables todas las clases de principios 
nutritivos necesarios para el mantenimiento de la vida. La gran 
proporcion de almidon que contienen (del 63 al 70 %) los hace espe
cialmente valiosos como combustibles organicos. La harina de ave
na y la de maiz que conti en en mas grasa que los otros granos, son 
preferibles en invierno. La avena es mas rica en principios nutri
tivos pero, a causa de su fibra indigesta resulta menos alimenticia, 
excepto tratimdose de personas fuertes, que hacen trabajos pesa
dos. El arroz es casi almid6n puro; como no contiene grasa, Ie 
agregamos manteca 0 crema; pero esta falta de grasa es 10 que 10 
valoriza en las regiones tropicales. 

LO QUE DEBE RECORDARSE RESPECTO A I,OS CEREALES QUE 

SE SIRVE=-< EN LAS COMIDAS 

I.-Es mejor no comer cereales qne cOl11erlos a medio cocer. 
2.-Preparense los potajes mas bien espesos que liquidos, a 

objeto de que requieran ser masticados. Siendo demasiado liquido 
se traga sin ser mezclado can la saliva y can ecuentemente es, me
nos rapidamente digerido. 

3.-El azucar, que es un productor de calor, no es necesario 
que se asocie a los cereales. La leche y la crema, en cambia, son 
ricas en grasa y otras sustancias de que elias carecen. 
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Tabla de11lostrando el tiempo de coctOn )' la proporci6n de sal y 
agua, para los cereales que se sirven en las c011lidas. 

Clas~ 

I 
Cucharadifas T azas de agua I Mefodo de 

de sal por coda 
faza de cereal por fazo de cerea_' _ coccion 

Avena (na(ural) .. 

Avena (vaporizada) ,I 
arrollbda, H-O. elc. \ 
Arroz. . ...... . 

T rigc(alToll. y vap.) 
Harina rnaiz ..... 
Maiz pisado 
Sernola ... . . 

Farina y ofras prep. 
finas de frigo .. 

1 

1 
3 
I 
1 
1 
1 
1 

1 

4 

J 3/4 
8 0 mos 

2 1/2 
1 1/1 
(i (1) 

I 4 
3 (0 si rernoja-

I
da durante 10 no
che en una (aza de 
agua rria .agregu·se ' 
:2112 fazas de agua 
hirviendo 

A vapor 

Hervido 
Vapor 

» 
Hervido 
Vapor 

» 

Tiempo de cocci an 

(en horas) 

5i relllojada j 5i 
no 6 0 mos 

1 2 
1 
1 

5i rernoj 3 si no 6 
» • \!». 4 

2 . 3 

1 0 :l 

(I) Si el maiz se echa seco, continuese hasta el fin, hasta que empiece a 
fJotar; despues de esto, no se afiada mas. 

MARIA E. \VILLIAMS Y CATALINA ROBSTON FISHER. 

Una excursion escolar al atrio 
de Santo Domingo 

Mausoleo del General Belgrano 
(ALU~1NOS DE S~ GRADO) 

Objeto. - Conocer el monumento, el significado de las esta
tuas y motivos de los bajos relieves. 

A. Nuestra ciudad posee numerosos monumentos que recuer
dan los principales acontecimientos hist6ricos y que en homenaje 
a los heroes de la democracia, erigieron el Gobierno 0 el pueblo. 

EI mausoleo debe ser tumba y monumento al mismo tiempo; 
solamente poseemos dos: el del general San Martin en la Catedral 
y el del general Belgrano en el atrio de Santo Domingo. 

BEste tlltimo se eleva sobre un campo rectangular, tapizado 
en parte de cesped y resguardado por una pequefia y artistica reja. 
Su base de tres gradas, soporta el pedestal de forma ovalada, cons
truido en matmol rojo. 
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I. Bacia el Oeste, un pensador en bronce, escribe; es la Hi.l
loria que recopila las virtu des y hazana del ilustre procer. 

2. Simetrico y en el lado opucsto, el Gcnio de la guerra, ]a 
A ccion simbolizada con el mismo pensador. que esgrime la espada, 
nos indica que sus glorias fueron tambien guerreras. 

3. Bacia el Norte, en nivel mas alto que los pensaclores y en 
bajorrelieve incrustado en esa parte del pedestal, la representacion 
de,la Jura de la Bandera, nos recuerda que el que ahi reposa, no solo 
la creo, sino que juro y mantuvo su juramento de "r1erramar por 
ella hasta la ultima got a de sangre si necesario fuera". 

4. Simetrico y opuesto, hacia el lado Sud, jinetes en tropel 
que avanzan, perpetuan la memoria de las celebres caballerias gau
chas, que iniciando sus irrupciones en Tucuman, repiten siempre 
sus hazanas, pero clesvirtuando desgraciadamente el fin para que 
fueron creadas. 

5· Dirigidas una hacia cada frente. paradas, con las alas rOZal1-
dose por sus bordes superiores, cuatro mujeres alaclas, envueltas en 
magestuosas timicas, simbolizan con sus corresponc1ientes atributos: 
la lusticia, la Le'y, la Gloria y el Trabajo. 

6. Descansando sobre las espaldas cle esas matronas, se posa 
un sarc6fago de forma ovalada, construiclo en marmol gris, en 
cuya parte superior, cascos y plumas de bronce forman la corona
cion terminal del monumento . 

. \LGUNOS DATOS ILUSTRAT1VOS 

Basta Setiembre de 1902, los restos del general Belgrano 
se guardaron en una uma de madera en la misma iglesia, pero 
el dia 10 de dicho mes se procedio a su traslatlo a una urna de bron· 
ce fundicla al efecto en el Arsenal. La ceremonia que se verifico 
en Santo Domingo fl1e tristemente impresionante. 

Seis 0 siete jovenes que cursaban, hace varios lustros, estudio,; 
secl1ndarios en el Colegio N acional, iniciaron una subscripci6n pu · 
blica para la elevacion del Mausoleo y recien despues cle muchos 
anos de luchas y agravios, ya convertidos en hombres y animado" 
del mismo proposito lograron ver realizado su noble anhelo. al inau
gurar solemnemente el 20 de Junio de 1903, aniversario de la muerte 
del he roe, el monumento, que fue recibido por el Presidente de la 
Republica, ministros y demas autoridades, Cl1anto de n'li1s presti
gioso residia en la Capital, el ejercito al que dedico sus energias, el 
pueblo al que dio libertad y los ninos a los que entreg6 su carinG, 
su amor. 

Cuando se descorri6 el lienzo que envolvia el monumento: las 
campanas lanzaronse a vuelo, las tropas presentaron armas, dispari
ronse numerosas salvas, mientras las damas y ninos arrojaban flo
res, en interminable dcsfile . Fue un momenta de intensa, intensi
sima emoci6n: verdac1era apoteosis, tal como la merecia el heroe. 

El monumento es obra del escultor italiano Ximenez. 

EDELMlRA CARDELLINI. 
De la Escuela N.o 12 del 

COl1sejo Escolar 3. 0 



5e nece5»ita una mae5»tra ... 

Se necesita una maestra de verdad, que arne su profesi6n, q'.lt! 
no sea apatica, dormida y rutinaria; que animada del vivo anhelo 
de perfeccionarse sepa producir siempre mas y mejor; que sintien
dose feliz en presencia de los nifios confunda su alma con la de 
ellos, manteniendo esa simpatica comuni6n de afectos que permite, 
al nifio, manifestarse como es, y al maestro, conocerlo bien. 

Se necesita una maestra de verdad tan cumplidora del deber, 
puntual, activa, laboriosa, tan entusiasta, noble y bondadosa, que 
su vida predique con los hechos, para templar el caracter de aqu<!l 
muchacho que la patria reclama con urgencia; una maestra que 
"con S'tlS autoridades y colegas se manifieste siempre recta, de 
alma abierta y generosa, jamas murmuradora, 0 desdefiosa; una 
maestra que se presente ante sus superiores sin servilismo ni inso
lencia, que sepa conservarse digna, sin altaneria; respetuosa y ama
ble, sin bajeza". 

Se necesita una maestra de verdad que no se avergiience de ser 
maestra; que no tema ser vista por la calle llevando el libro, el 
cuaderno 0 el rollo de deberes, que son instrumentos nobles de su 
noble profesi6n; una maestra que vista con decoro, elegancia )' 
seriedad; que sepa que las joyas, los encajes sientan bien en la ter
tulia y el sarao, pero son una nota discorclante en la escuela publica, 
democratica, sencilla y pobre. 

Se necesita una maestra de verdad que sienta en su alma vibrar 
un ideal.; una maestra que, poseida del sentido de la propia nacio
nalidad, sepa imprimir a su obra sello imborrable de argentinidad; 
que haga resplandecer en el coraz6n de aque! muchacho la sag-rada 
llama de patrio amor, de ese patriotismo amplio, sereno y generoso 
que se hermana con el amor santo de la humanidad, para engendrac 
con el indisoluble y eterno vinculo de paz. 

JUANA BRICCA DE ARRASTfA. 

Informacion nacional 

Un nuevo banco escolar 

El sefior Carlos Amado Codazzi, director de la Escuela Nacio
nal No" 6, de Ingeniero Luiggi (Pampa Central), ha inventado y 
hecho construir un modele de banco escolar individual, cuyas ven
tajas son, segun su autor: 

Se compone de una st:rie de cinco tamafios diferentes, segun e1 
promedio de las diversas estatutras de los edocandos, entre los 6 
y 14 afios de edad. 
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Como el banco es del tipo unitario, el trabajo del nino es mas 
independiente. 

La mesa es de mayor superficie que las usadas actualmente en 
nuestras escuelas, con 10 que se consigue comodidad para el trabajo. 

A la mayor -dimension se agrega la ventaja de tomar, por un 
sencillo mecanismo de brazos dentados, varias posiciones, desde la 
horizontal (mesa de trabajo manual), hasta ~a vertical (el banco ce
rrado) , pasando por tres inc1inaciones de IS, 25 Y 35 grados para 
la mesa de escritura, de lectura y -de dibujo, respectivamente. 

El asiento y el respaldo en su posicion normal guardan entre si 
una inc1inacion tal que hacen muy comoda la permanencia del nino 
en el banco. 

El asiento, asi como tambien el respaldo, van esterillados, pu': 

diendose sustituir este por el cuero; con 10 que se evita que el nino 
se yea obligado a buscar continuamente nuevas posiciones, debido 
a la dureza de la madera, motivo suficiente para producir el hastio 
y la mengua del interes que el escolar debe experimentar durante 
la c1ase. 

El asiento esta de tal manera colocado que al ponerse de pie 
e1 alumno toma aque1 la Posicion vertical, dejando suficiente espa
cio para que este pueda moverse con entera libertad. 

Una placa de metal esmaHado de color negro destinada a contener 
el tintero, lapices, etc., facilita la limpieza, toda vez que esta puede 
obtenerse pasando un pano htlmedo. 

El cajon destinado a guardar los utiles del educando es amplio 
y esta dispuesto de tal forma que se hace sencillo y practico el mo
vimiento de poner y sacar estos_ 
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Otra de las ventapas de este bolsillo es que mediante unas bisa
gras puede abrirse completamente hacia abajo. permitiendo una pro
lija higienizaci6n. 

Un pequeno resorte de acero colocado bajo la mesa permite 
sostener los libras, etc., evitando su caida en la posici6n inclinada. 

El modelo se compone: a) Banco mesa; b) Mesa extremidad; 
c) Banco extremidad; y se clasifica de menor a mayor, asi: N umero 
I, 2. 3, 4 Y 5· 

V olantes morales 

La Direcci6n de la Escuela N: 17 del Consejo Escolar II.°, 
calle Almagro 8.10. ha resuelto distribllir quincenalmente entre los 
alumnos, un volante con lnstrucciones 'de caracter moral. EI pri
mero de la serie dice asi: 

"To do alumno que se estima cum pIe con escrupulosidad con 
los siguientes deberes: Asiste con regularidad y puntualidad a la 
escuela; e sordenado en todas sus cosas; no olvida las indicaciones 
de su maestro. El trabajo no es una ley pesada, sino una necesidad 
que nos produce deleite y recompensa. No mienta y no fume. Si 
comete una falta, trate de no repetirla. "Tiempo que pasa no vuel
ve". No pierda su tiempo y apraveche bien las horas de clase. Ayu
de a su compafiero y trate V d. de distinguirse por su conducta, apli
caci6n y aseo. Venza sus errores y trate de mejorar dia a dia, hora 
a hora. Sea huen hijo, buen alumno, buen muchacho; sera usted 
hombre l.itil, buen ciudadano. Sea bueno y firme. No adule y sea 
siempre cuI to, amable y generoso. Trate de estar siempre risuefio y 
satisfecho y goce con la alegria y contento de los que Ie . rodean". 

Libros recibidos 

"La Escuela Dm'l'iuitica", por Sara A. Merlo, una colecci6n de 
mon-6logos, dialogos, poesias y conversaciones para emplear en 1:1 
escuela primaria. Tomo primero. 180 paginas. Editorial Tor, Bue
~os Aires. 

-"N~testro Libro", texto cle lectura para segundo graclo, por 
Rogelio F. Out6n, maestro normal, 1 t01110, 186 paginas. Buen03 
Aires, .1920, 

-(fEl Deber" nuevo metoda de lectura y escritura si~ulta
neas, libro primer~ clel alumno, por Hilario Sanzo Un t01110 de 92 
paginas, ilustrado, Editores: KapeIl1sz y Cia., Buenos Aires. 1920. 

-"Higiene medica", parte te6rica, por Eduardo J. Baca. Un 
vol urn en cle 338 paginas. Buenos Aires, 1920. 

-"Beginnings in english'), libra de lectura, gramatica y voca
bulario, para la ensefianza practica del ingles, por Maximiano Flo
res. Un tomo de 164 paginas. Santiago de Chile, 1920. 

-"Labor docente" y "La eSC1-(,ela en accion", por Anibal S. 
Solimano, director cle la Escuela N'? 8, clel Chaco, clos folletos cle 
62 Y 32 paginas. Buenos Aires, 1920. 
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El analfabetismo en Espana 

Un in forme remitido ultimamente al Ministerio respectivo por 
el Consul de nuestro pais, en Barcelona, dice, con referencia al ti
tulo: 

Ha sido publicado por Don Lorenzo Lazurriaga, Inspector agre
gado al Museo Pedagogico Nacional, un interesante trabajo en que 
expone sumariamente la situacion del analfabetismo en Espana. 

Hace notar el autor que, geograficamente considerado, el anal
fabetismo en Europa aumenta de Norte a Sur, y del Centro a la pe
riferia. Las proporciones minimas se ha11an en los paises escandi
navos, y las maximas en los pueblos eslavos. 

Espana, como enclavada en el extremo meridional occidental 
de Europa, se halla, por su situacion geografica, en uno de los gru
pos de pueblos perifericos de maxima intensidad de analfabetos; a 
Stl vez dentro de los paises de Stl raza, se hall a en una posicion me
dia entre los de minima y maxima proporcionalidad. En la escala 
de los pueblos europeos, en suma, solo tiene tras si Espana dos 
pueblos latinos (Rumania y Portugal) y el grupo de los pueblos 
eslavos (Rusia, Serbia, Bulgaria, etc.); se halla, pues, en la llitima 
parte de la escala europea del analfabetismo. Un hecho muy cucioso 
es la poca di ferencia que existe, relativamente, entre el analfabetis
mo de la poblacion rural y urbana de Espana, pues mientras el de . 
la primera es de 60 por 100, el de la scgunda no baja de 48, 10 
cual da medida de la poca intensidad de cultura que reina en los 
11l1cleos urbanos. Esto demuestra tambien el analfabetismo de las 
ciudades mayores de 50.000 habitantes, en las cuales sube hasta el 
49,3 por 100. En esas poblaciones la minima esta representada por 
Santander y Bilbao con un 26,1 y 27,3 por 100, respectivamente, y 
la maxima pOl' Santa Cruz de Tenerife y Lorca, con 72,3 y 82,5 
por ciento. 

Afirma y demuestra tambien en su estudio el senor Lazurriaga 
que el nltmero de analfabetos espafioles esta en relacion inversa con 
el de escuelas, y viceversa, y por 10 tanto, que una de las causas 
fundamentales del analfabetismo es la carencia de escuelas. Asi, las 
regiones en que hay mayor nltmero de estas, como las Vascongada y 
Castilla la Vieja, que tienen respectivamente, 24,4 y 25,5 escuelas 
por 10.000 habitantes, son las que menor proporcion de analfabe
tos poseen; 39.3 y 41 por 100, respectivamente. 

Los ante rio res datos, extractados de aquel trabajo, ponen en re
lieve la importancia e interes del estudio en cuestion, ilustrado con 
varios graficos explicativos". 
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"Kosmos" La luz es madre de toda vida. Innu-
Influencia de la luz en los merables teorias, - escribe el doctor \V. 

organismos vivientes 
Schweisheimer, - trataron de explicar el 

origen y los efectos de esta fuerza de la naturaleza, que el hombre 
primitivo consideraba como la divinidad mas alta. La ciencia, de 
la luz ha hecho notables progresos en varios dominios, especialmen
te en el matematico-6pticQ, Otros puntos permanecen todavia casi 
inexplorados. 

Entre las cuestiones no resueltas todavia figura tam bien la de 
Ia influencia de la luz en el organismo viviente. La luz produce, con 
una parte de sus rayos, en el interior del organismo viviente, pro
cesos y modificaciones, que al parecer son productos de alteraciones 
quimicas y se manifiestan con cambios de color y de tamafio y otras 
manifestaciones de la transformaci6n de la energia. 

No escapan a la mirada del observador atento las principales 
modificaciones debidas a la influencia de la luz. Las plantas 0 partes 
de estas, aparecen desprovistas de color mientras permanecen subs
traidas a la acci6n de la luz, pero apenas expuestas a la luz del sol 
recuperan 0 manifiestan vivamente sus colores. La palida planta que 
crece en un s6tano, reverdece poco despues de ser llevada a la luz. 
EI esparrago carece de color y conserva su sabor caracteristico, mien
tras se encuentra bajo tierra; cuando asoma a la superficie con
viene cortarlo, si se quiere evitar que se vuelva verde y pierda el 
sabor que 10 hace estimable como comestible, perdida de sabor que 
se produce a consecuencia de modificaciones quimicas debidas a 
la luz. Una vez separado de Stl raiz, es decir, en cuanto ha dejado 
de ser un organismo viviente, la luz no tiene ningt1I1 . efecto sobre 
el esparrago. 

Las substancias organicas que contiene la celula, han sufrido 
en ese caso una modificaci6n quimica por efecto de la luz. Pero, 
con frecuencia, Deurre que dos substancias, no producen, una vez 
puestas en contacto una con otra, una modificaci6n quimica. pero 
esta se realiza s610 cuando se les agrega una tercera substancia. 
Estas substancias que sirven de intermediarias se Haman cataliza
doras. De la misma manera las substancias organicas de la ceIula 
sufren modificaciones quimicas por la luz s610 con ayuda de cata
lizadores. Y estas ultimas substancias que hac en posible el efecto 
de la luz han sido comenzadas a conocer en los ultimos afios que 
precedieron a la guerra. 

Una importante funci6n de intermediario ejerce, por ejemplo, 
la clor6fila, suhstancia colorante verde de las plantas. Otras subs
tancias colorantes, la eusina, e1 azul de metilen0 y algunas substan
cias colorantes hepaticas, como la hematoporiFirina, son buenos in
termediarios. Todas estas materias colorantes, tienen de comun, 
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la facultad de fosforescencia. Se dice que un cuerpo es fosfores
cente cuando, bajo la influencia de la luz, es excitado a reproducir 
rayos luminosos. 

El efecto de los rayos de la luz sobre algnnas substancias de la 
celula, por ejemplo sobre las combinaciones de albumina, no puede, 
por 10 tanto, hacerse perceptible, si no esta presente, contempora
neamente, una de esas substancias colorantes intermediarias. La 
luz obra ciertamente sobre las substancias albuminosas de la celula, 
aunque faIte el intermediario, y produce efectos que con el tiempo 
se manifestarian, pero la presencia del intermediario apresura la 
reaccion y la hace perceptible muy pronto. 

Si se pone en contacto las substancias organicas de la celula con 
el intermediario, manteniendo apartados los rayos luminosos. no 
se produce, naturalmente ningtm efecto. Los intermediarios de la 
accion de la luz, Hamados fotocatalizadores, transforman la energia 
luminosa en otra forma de energia que se manifiesta en las suhs
tancias modificadas. En otro caso, puede decirse: la substancia 
modificada se vuelve sensible a la influencia de la luz, solo pOl' 
medio de las materias colorantes intermediarias de la accion lu
minosa, 0 sea, pOl' medio de los fotocatalizadores. 

El efecto de estos procesos se manifiesta por 10 comtm rapi
damente. Si se un en los globulos rojos de la sangre con soluciones 
intermediarias de la accion luminosa, y se los mantiene en la obs
curidad, permaneceran sin alterarse; pero apenas se los expone a 
la luz se . separan y la materia colorante roja se desvanece. Some
tiendo a igual procedimiento a infusorios microscopicos, estos pe
recen. Seria equivocado creer que la influencia de la luz altera 
quimicamente las soluciones en forma de hacerlas venenosas y pro
ducir asi la muerte de los infusorios. Lo cierto es que las substan
cias aisladas que componen la solucion reciben de la energia lumi
nosa solamente la faculta:d de obrar unas sobre otras. 

Esto resulta claro de experimentos realizados con animales. 
Si se inyecta a ratones hlancos una pequefia cantidad de soln

cion de hematoporfirina y se mantiene a los animales en la obscu
ridad, estos permanecen vivos y sanos. En cambio, si poco despues 
de la inyeccion se los l1eva a la luz del sol 0 a la de una poderosa 
lampara electrica, se manifiesta un fuerte prurito, los animales se 
rascan, se revuelvan, tratan de huir de la luz, y las orejas, el hocico 
y la cola se vuelven de color rosado. Mueren, al cabo de dos 0 tres 
horas, en medio de contracciones espasmodicas. 

Si despues de la inyeccion se deja a los ratones en la obscuridad 
y se los expone a la luz solo al cabo de una semana, los animales, 
sanos hasta entonces, se enferman 10 mismo, aunque con manifes
taciones menos numerosas y menos violentas. Son caracteristicos 
los grandes edemas que les aparecen en toda la superficie del cuer
po, incluso la cabeza, los cuales pueden aun1entar cinco 0 seis veces 
el diametro de la pie!. Despues de algunos dias los animales !l1Ue
ren. A veces se consigue que vivan, volviendolos a colo'.:ar en la obs
curidad. 

En la practica veterinaria se observa enfennedades semejantes 
sin el antecedente del experimento citado. Bovinos y ovejas que 
habian permanecido durante el invierno en establos obscuros, ali-

; 
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mentandose con maiz, se enfermaron de lrntaciones cutaneas es
peciaIes, al llegar' la primavera, despues de llevados a los prados 
soleados. La causa de esta enfermedad, atribuida al maiz, se debe 
buscar en una substancia colorante fosforescente que ese grano 
rontiene y que fu.nCiona como fotocatalizador. Si se continuara te
niendo a los animales en los establos despues de algun tiempo de 
haberles suprimido la alimentacion con maiz, se evitaria la enfer
medad. 

En el hombre se manifiestan algunas enfermedades de la piel, 
cuya causa esta sin duda en la formacion morbosa de algunos cata
lizadores en el organismo. Especialmente una enfermedad muy 
rara, que se manifiesta con la formacion de tumores a consecuen
cia de la accion de la luz y que se llama "hidra vacinoforme" parece 
derivada de la presencia de hematoporfirina en el organismo. Cuan
do los globulos rojos se descomponen, por cualquier razon, se forma 
a veces hematoporfirina, de las substancias en que aquellos , se des
componen. En esta forma es puesta eh circulacion, obra conic £oto
catalizador y bajo la influencia de la luz produce la mencionada en
fern1edad cutanea. 

Una no cion exact a de los efectos de los fotocataIizadores en el 
organismo humano, se debe a los experimentos de Meyer-Betz. 

Meyer-Betz se hizo inyectar directamente en las venas una 
cantidad, bastante crecida, de l}ematoporfirina, alivianada en una 
solucion fisiologica. Cerca de media hora despues de la inyeccion 
expuso a una luz poderosauna parte de la piel, del tamafio de una 
moneda de cobre, mientras todo el resto del cuerpo permanecia 
completamente protegido de los rayos luminosos. Poco despues 
de obrar la luz, se manifesto un enrojecimiento, con ligera tume
faccion, alrededor de la zona iluminada, que en el curso de la noche 
y de algunos dias siguientes, se transformo en un tumor duro, san
guinolento, que aun despues de semanas y de meses era posible 
reconocer por una cicatriz de color rojo sombrio. 

Al dia siguiente de la inyeccion del fotocatalizador, Meyer
Betz expuso a los rayos solares, todo el rostro y la mana izquierda. 
Se manifesto inmediatamente en las partes expuestas, un vivo ar
dor, enrojecimiento e hinchazon notable, que aumento al anochecer. 
Al otro dia la parte derecha del rostro, que deliberadamente ha
bia sidb expuesta mayor tiempo al sol, estaba tan hinchada, que 
el sujeto del experimento no podia abrir el ojo; el ojo Izquierdo ape
nas podia mirar por una delgada abertura . del parpado hinchado. 
La hinchazon cesaba al borde del cuero cabelludo: los cabellos 10 
habian preservado. Las partes del cuerpo subiertas por la ropa, no 
presentaban nacla de anormal. La mana izquierda ·se habia hinchado 
hasta la deformacion: tenia la piel tensa y dura como madera; en 
cambio, la clerecha, que a fines comparativos habia sido expuesta por 
un breve momento, no presentaba mas que un leve enrojecimiento 
y una ligera tumefaccion. En los dias siguientes la hinchazon aumen
to a tal punto, que Meyer-Betz tuvo que retirarse a una habitacion 
obscura. Poco a poco la hinchazon fue. disminuyendo; sobrevino 
una irritacion de las partes expuestas, seguida, primero, por esca
macion de la piel, y despues por una intensa pigmentacion. Algu
nos meses clespues la sensibilidad del cuerpo era tanta que si per-
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manecia largo rato expuesto a la luz del sol, senna un VlVO ardor 
y hasta se manifestaba hinchazon. 
- Con estos experimentos que Meyer-Betz realizo poco antes de 
la guerra en la Segunda Clinica Medica de Monaco, demostro irre
futablemente que la hematoporfirina, circl1lando con la sangre, es 
un fotocatalizador de primer orden que puede, bajo la accion de 
la luz, producir efeetos graves en el organismo humano. 

Es superfluo recordar que el experimento citado no . estaba 
exento de peligros y que, presupone un gran valor, preeisamente 
porque el que 10 hacia no ignoraba que podian surgir enfermedades 
gravisimas en el caso de que hubiese dado el resultado previsto. 
. No hay duda de que en el organismo viviente hay substaneias 

intermediarias a los efeetos de la luz, que todavia no conocemos 
bien. 

La presencia de hematoporfirina se ha comprobado por ejemplo 
en la lombriz; investigaciones recientes, cuyos resultados no son 
conocidos por completo, han advertido fotocatalizadores tam bien en 
los colores de las plantas y de los animales, que deben servir de 
intermediarios a la accion luminosa, necesarios para determinados 
procesos de modificaciones en e1 interior del cuerpo. 

Por 10 comtm, no advertimos la accion biologica que ejercen 
las substancias intermediarias de la accion luminosa, que existen 
permanentemente en nuestros cuerpos. Lo que ocurre nos parece 
normal. No advertimos siquiera la presencia de un proceso de mo
dificaciones: es por esto dificil descubrir como se manifiesta. Solo 
en las condiciones excepcionales del experimento, como el citado 
de la inyeccion de hematoporfirina se manifiesta una accion especial 
de los fotocatalizadores en el organismo viviente. 

, . Revue de. Dell. M~ndes " . El campo de los estudios astronomieos - -
Como se rrude la dlstancla eseribe Carlos Nordmann, - se ha ensancha-

de las estrellas do tanto en los ttltimos tiempos, y con tales 
resultados, que eiertamente no ofrece mucho motivo para for;taleeer 
nuestro orgullo geocentrico y aun heliocentrico. A la luz de los nuevos . 
estudios, nuestro Sol queda convertido en un islote insigni ficante 
en e1 oceano estrellar, un grano de arena en el Universo. Y nues
tro orgullo se refugia en los metodos que, nacidos del cerebro hu
mano, permiten medir, abrazar y concebir, la inmensidad cada vez 
mas pavorosa del Universo. 

El mundo de las estrellas puede ser examinado desde diversos 
puntos de vista, pero en el umbral de cada uno de elIos, se encuen
tra el problema de las distancias y de las dimensiones de los astros. 

El conocimiento de la distancia de las estrellas, es esencial 
para determinar los demas datos: la posicion, la velocidad, la lumi
nosidad, la masa, etc. El problema de la estruetura actual del Uni
verso, - escribia el astronomo holandes Kapteyn, - es el problema 
de las distancias estreJlares. La distancia de las estrellas mas cer
canas se mide con un metodo semejante al que emplea un agri
mensor para medir la altura de un punto poco aceesible, por ejem
plo, un campanario. 

d Que hace el agrimensor? Dirige un anteojo de larga vista, 
sucesivamente, desde dos lados op~estos: los angulos que las dos 
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visuales forman con 1a horizontal, (dada por el nivel en que esta 
situado el instrwnento), y la distancia entre los dos puntos (la base) 
permiten deducir facilmellte la altura de la cima del campanario. 
EI angulo que hace esta ultima con las dos posiciones sucesivas del 
ope:ador, es 10 que los astronomos Haman la paralaje del campa
nano. 

Si, por ejemplo, imaginamos dos observadores a igual distan
cia de un objeto, de modo que formen con el los tres vertices de 
un triangulo equilatero, la paralaje del objeto es de 60. Si perma
neciendo identica la posicion de los operadores, la distancia del objeto 
aumenta en 10, la paralaje sera (60: 10) de 69

; si la distancia au
menta en roo, la paralaje sera de 116 de grado, etc. Esta disminuye 
en razon inversa a la distancia. 

Con metodo analogo se ha medido la distancia de los astros 
mas cercanos. Para la Luna, por ejemplo, se ha tornado como base 
la distancia que separa dos puntos lejanos (uno en Francia y otro 
en America), de la superficie terrestre. Para los planetas cercanos 
han sido suficientes bases iguales al diametro terrestre. Pero para 
las estreHas infinitamente mas lejanas de nosotros que el Sol, atm 
tomando por mira simultaneamente las mas brillantes desde dos pun
tos de la Tierra situados a la mayor distancia posible entre sl, las 
posiciones de los dos anteojos resultaban absolutamente paralelas. 
F,sto equivale a decir que la distancia de esas estrellas era, practi
camente, infinita, con relacion a las dimensiones de la Tierra y que 
se necesitaba una base mayor para medirla. 

Se ha hallado esa base observando a las estrellas con un inter
valo de seis meses, cuando la Tierra se encuentra en los dos extremos 
del diametro de su orbita, y tomando por base de la triangulacion 
ese mismo diametro, que es de cerca de 300 millones de kilometros 
y ofrece, por 10 tanto, una base treinta mil veCl~s mas grande que 
la mayor base terrestre. 

AS1 se ha logrado medir las paralajes, es decir, las distancias 
de algunas estrellas, paralajes que, por amplia que sea su base se 
expresan en angulos tan pequefios, que se necesita, para registrarlas, 
toda la minuciosa precision de los metodos y de los instrumentos. 
La paralaje de la estrella mas cercana a nosotros, es de un angulo 
inferior a un segundo de arco, es decir, inferior al angulo bajo el 
cual se verla un circulo de un metro de diametro, colocado a 900 
kilometros de distancia; 0 el angulo bajo el cual se verla un ob
jeto de un millmetro colocado a 200 metros. 

Se creia hasta hace poco tiempo que la estrella mas cercana era 
el AHa, del Centauro, estrella visible solo en el hemisferio austral; 
la paralaje de esta estrella es de 76 centesimos de segundo de arco, 
10 que quiere decir que su distancia de la Tierra es de 2.800.000 ve
ces mayor que la que nos separa del Sol. Pero el astronomo ingles 
Innes ha descubierto hace poco que la estrella mas cercana de las que 
conocemos, no es el Alfa, del Centauro, sino una estrella muy peque
na, aproximada a esa constelacion, cuya paralaje es igual a 78 cente
simos de segundo de arco. Esta estrella a la que se ha dado el nombre 
de Proxima Centauri, ha sido observada solo ultimamente, por ser 
poco ltuuinosa, acaso la menos luminosa de todas las conocidas, pues 
es de 13? magnitud, mientras el AHa es de primera magnitud. 
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Resulta de 10 que se aeaba de decir que no es pnictieo, y por otra 
parte, resultaria vano, expresar en kil6metros la distaneia de las 
estrellas. pues se llega a cifras que, por su misma grandeza, narla 
dieen a nuetsra imaginaei6n. Se ha tratado de expresar las distan
eias estelares con otras unidades mas e6modas y se ha reeurrido 
para ello, a la veloeidad de la luz. 

Es sabido que la luz reeorre cerca de 300 . 000 ki16metros por 
segundo. Emplea un segundo de la Luna hasta la Tierra, ocho minu
tos desde el Sol y cerca de cuatro anos para llegamos desde la 
estrella mas cercana. El ano de luz, es decir, el espacio recorrido 
por la luz en un ano, es, pues, una unidad c6moda para expresar las 
distancias estelares y a este fin fue adoptada durante mucho tiem
po. Pero esta unidad tiene el inconveniente de no hallarse en rei a
ci6n numerica simple con la paralaje adoptada por los astr6nomos. 

Por ello se ha recurrido desde hace algun tiempo a otra medida, 
dada por la distancia que eorresponde a la paralaje de un segundo 
de arco. A esta unidad astron6mica internacional, se ha dado el nom
bre de parsec (par, de paralaje y sec, de segundo: second). Un par
sec es exactamente igual a 206,265 veces la distancia media de la 
Tierra al Sol. Corresponde, pues, a poco mas de tres anos de luz, 
(exactamente a 3.256). 

Las medidas direetas de las distaneias de las estrellas por me
dio de la triangulaci6n, que tom a por base las posiciones sucesiva.s 
de la Tierra en seis meses de intervalo, han sido multiplicadas por 
el empleo de la fotografia. Fotografiando una estrella desde dos 
puntos sucesivos a seis meses de intervalo, resultara proyectada en 
el horizonte en dos puntos diversos, 0 sea, diversamente distantes 
de ciertos puntos de referencia. De la diferencia de estas distancias 
en la placa fotografiea, se deducira la distaneia de la estrella al ope
rador. Los puntos de referencia inm6viles en el horizonte lejano, 
son las imagenes de las estrellas mas lejanas, (que son, por 10 ge
neral, las menos brillantesJ, 0, por mejor decir, su posici6n media 
aparente en la fotografia. 

Con estos metodos se ha me dido con suficiente exactitud, las 
distancias de las estrellas cuya paralaje no es inferior a la vigesima 
parte de un segundo de areo y cuya distancia no supera, por consi
guiente, a los cuatro millones de veces de la que nos separa del Sol. 
Pero las estrellas son, en su mayor parte, mucho mas lej anas y, 
por 10 tanto, se ha necesitado de otros metodos para medir sus dis
tancias. 

Se ha tomado entonces como base de la triangulaci6n, no el dia
metro de la 6rbita terrestre (300 millones de kil6metros, 10 que es 
poco en el espacio) sino la distancia, siempre creciente, deb ida al 
movimiento de todo el sistema solar en el espacio. Este movimiento, 
ya sospechado por Herschel en sus observaciones sobre los cambios 
de lugar que se nota de un ano a otro en la posici6n rei at iva de las 
estrellas, es tal que vamos en una direcci6n no muy apartada de Ja 
hermosa estrella conocida con el nombre de Vega, con una veloci
dad de 19 ki16metros y medio por segundo. En un siglo, el sistema 
solar recorre una distancia que es cuatroeientas veces mayor que la 
que separa la Tierra del Sol. Este fen6meno proporciona para la 
triangulaci6n del Universo una base que, al cabo de veinte anos, es 
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cuarenta veces mayor que la base constituida por la base de la or
hita terrestre. 

Se podria calcular la distancia de millones de estrellas, si todas 
fuesen estacionarias. Pero las estrellas tienen movimientos analogos 
a los del Sol, los cuales, sin embargo, para muchas estrellas, pueden 
ser considerados como movimientos que se producen en diversos sen
tidos y que, por 10 tanto, se eliminan con los terminos medios. 

Otro metoda de mensuracion es el de la confrontacion fotome
trica del esplendor de las diversas estrellas, fundado en el principio 
de que el esplendor de una fuente luminosa varia en razon inversa 
con el cuadrado de la distancia. Este metodo, aplicado a las estrellas, 
ha proporcionado datos de gran valor. 

Veamos ahora los metodos mas recientes, gracias a los c?ales 
ha sido posi.ble medir estrellas que, debido a su distancia casi fan
tastica, parecia que nunca entrarian en el dominio de la investiga
cion hum ana. 

EI astronomo norteamericano Adams, director del gran obser
vatorio de Monte \Vilson ha imaginado avaluar la distancia de las 
estrellas 110 ya por 5U esplendor real aparente, sino por su esplendor 
real relativo, segun el exam en espectroscopico. Es sabido que el es
pectro de cada estrella se caracteriza por pequefias Eneas obscuras 
o luminosas, que revelan su composicion quimica. Estas lineas va
rian de intensidad, segun las condiciones fisicas y especialmente la 
presion bajo la cual se produce la incandescencia del estrato super
ficial luminoso, es decir, de la fotosfera. La presion varia con la 
masa: de esto se sigue que. si dos estrellas de masa diversa tienen 
igual esplendor real aparente, la mayor debe ser la mas lejana. Adams 
ha podido establecer relaciones numericas constantes entre la inten
sidad relativa de las lineas espectrales y el esplendor real. De aqui 
que se propusiera deducir el esplendor real relativo y hallara que, 
por ejemplo, para una estrella determinad.a el esplendor real era 
nueve veces mayor que el de la otra, de distancia conocida y de 
esplendor aparente semejante. La primera debia de hallarse, pues, 
tres veces mas lejos que la segunda. Los resultados asi obtenidos 
concuerdan con los logrados por otros metodos. Es, pues, leg,timo. 
generalizar el metoda de Adams. 

Exi~te gran ntunero de estrellas llamadas variables porque su 
esplendor no es siempre ignal, sino que disminuye bruscamente en 
ciertos periodos. Tipo de estas estrellas es la Beta, de la constelacion 
de la Lira, mas conocida con el anti guo nombre arabe de Algol. EI 
esplendor de Algol disminuye cada dos dias, a causa del paso de un 
satelite que la eclipsa parcialmente. La ley de Kepler sobre la grave
dad, (que establece una relacion entre el tiempo de la revolucion y 
el eje del planeta) y los datos proporcionados por el fotometro so
bre la duraci6n, la velocidad y la amplitud de las variaciones lumi
nosas, permiten establecer en forma precisa la masa de la estrella, 
su esplendor real y de aqui su distancia. 

Muchas estrellas del tipo Algol estan a una distancia, con res
pecto a la tierra, de trescientos parsecs, (mil afios de luz), y algunas 
a mas de 1500 parsecs. La luz que en estos momentos nos llega de 
algunas de esas estrellas, partio de ellas hace mas de cinco mil afios; 
y ctlando nuestros telescopios observan un eclipse, se trata de un 
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fenomeno que ocurrio hace mas de tres mil anos antes de Jesucristo. 
Existe tam bien otra clase de estrellas variables, llamadas CIJ

fcidas por pertenecer a la constelacion de Cefeo; la mas notable de 
elIas es la Delta. Estas estrellas no presentan una disminucion breve, 
sino una especie de ritmo ascendente y descendente de esplendor 
parangonable al de las mareas. 

Una astronoma norteamericana, Miss Leavit, del Observatorio 
de Harvard, estudiando cierto ntlmero de cefeidas, en un pequeno 
conjunto de estrellas llamado la Nube de Magallanes, ha observado 
que el largo de su periodo de variacion, que va de un dia a 129 dias, 
depende mucho de su esplendor relativo. Se ha comprobado esta 
ley en otros conjuntos de estrellas que contenian cefeidas, y aun en 
cefeidas relativamente cercanas a nosotros, cuya distancia se conoda. 
Se s,!-be asi que el esplendor real de una cefeida, cuyo periodo de va
riacion dura un dia, es cien veces mayor que el del Sol, mil veces 
mayor cuando tiene un periodo de diez dias, y asi sucesivamente. 

Con este metoda se ha calculado los esplendores reales y las 
distancias de muchisimas estrellas. Por ejemplo se ha hallado que la 
distancia de la N ube de Magallanes, es igual a cerca de 10.000 par
secs, es decir, 30.000 afios de luz. A esa distancia, un astro como 
nuestro Sol, seria una estrella de vigesima magnitud y no seria po
sible fotografiarla con los objetivos mas potentes. Todas las estrellas 
de ese grupo visibles en la fotografia, son, pues, mucho mas lumi
nosas que el Sol. Las menos brillantes 10 son cien veces mas, y otras 
son mil veces mas luminosas, de suerte que el Sol, en comparacion 
con ellas, no es mas que una lucecita palida . 

• 



5~cci6n aficial 
Arqueo de la Tesoreria del Consejo Nacional de Educaci6n 

Senor Director Administrativo: En cumplimiento de la disposici6n re
glamentaria de esa Direcci6n. hemos procedido a practicar el dla 2~ de Octubre 
ppdo .. el arqueo de la Tesoreria de la Repartici6n, encontrando las siguientes 
existencias en valores y en efectivo. las que est{lll de aCtlerdo con los lihros 
d6 contabilidad de la Teneduria de Libros, con forme al siguiente detalle: 
En el Banco de la Naci6n Argentina: Cuenta Corriente ...... $ 1.274.250.17 

id. Dep6sitos Judiciales ." 155.282.97 
id. Legado Bernascuni ..... 37.155.35 

Total de saldos en e1 Banco s llibros de contabiJidad 
En efectivo: existencia en Caja . .......... $ 

id. "..., sin entrada 
en los libros y no depositada, proveniente 
de la venta de sellos de la ley 8890 (Im
puesto a las herencias) despu«!s de cerra-
do el Banco ........ . .................. .. 

753·70 

39. 146.60 $ 39·900·30 

Total del efectivo en Banco y Caja ................... $ 1.505.588.99 
Existencia en sellos de la ley 8890, (Impues-

to a las herencias) .. .. ................ $ 2.353.565.00 $ 2·353·565·00 
Vendidos sin la intervenci6n de Contaduria.. 39.145. 60 

Existencias segun los libros de contabilidad $ 2.392.711. 60 

Total de valores existentes en Tesoreria el 23 de Octubre del 
ano 1919 ................ . ........•................... $ 3·860.153·99 

En la misma fecha . las libretas de dep6sitos del Banco de la Naci6n Argen
tina daban los siguientes saldos: 
En cuenta corriente ................................ .. . .. ... $ I.3lO.65I.70 

" dep6sitos judiciales .... . ................... . ............. 155.367.07 
.. Legado Bernasconi ...................................... " 40.253.55 

Total de los saldos de las libretas al 23 de Octubre de 1919 .... $ I.50S.:!75·22 
Total de los saldos del Banco segun libros de contabilidad ....... 1.465.6S8.69 

Diferencia que se explica a continuaci6n .................... $ 
y que proviene del cheque N.n 459.011 por $ 37S.18 

girado contra cuenta corriente el 22 de Octu-
bre ele 1919. no cobrado en el Banco y de los 
siguientes depositos registrados en las libretas 
y no pasados aUll en los libros de contabilidad: $ 

En cuenta corriente: dep6sito del 20110:919 
" 

375. 18 
758 .35 

" 211;~1919 

" 141101919 

" 35·223·00 

En dep6sitos J udiciales: " 

En Legado Bernasconi: " .. 301 91919 
" 1311O!919 

$ 

$ 

45·00 $ 

80.00 
5·00 " 

1.600.00 
1.50::1.00 " 

$ 

39·586·53 

85·00 

3. 100.0.0 

39·586·.B 
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Dicha diferencia se distribuye como sigue, segun cor responde : sielldo 
las cantidades de la primera linea, los saldos del Banco al 23 de Octubre, 
segun las libretas, y las de las segunda linea, los saldos, segun los libros 
de contabilidad: 
Cuenta Corriente 

-$ 1.310 .65I.70 
Dep6s. ] udiciales Leg. Bernasconi Totales 

$ 155·367·97 $ 40 .255.55 $ I.506.275. 22 
" 1. 274. 250.17 " 155. 282.97 " 37.155·55 " I.466.688.69 

$ 36·40I.53 $ 85·00 $ 3·100.00 $ 39·586·53 

El detalle de la existenc-ia en 
a la vuelta: 

47 sellos 
59 
42 

lIO 
142 
225 
357 
2117 
408 
519 
456 
369 
602 
32 7 
292 
291 
448 

de $ 20.000.-- clu. 
10.000.--
5·000.--
2.000.--
1.000.--

500.-- " 
200 .--
100.--
50.--
20.--
10.--
5·--
2 .--
1.--
0·50 
0.20 
0.10 

sellos de la ley 8890, es el 

....... . ...... . ........ $ 

que se menciona 

940.000.00 
590.000.00 
210.000.00 
220 .000.00 
142.000.00 
II2·500.00 
71 ·400.00 
28·700.00 
20·400.00 
10.380.00. 
4·560.00 
1.845·00 
1.204·00 

327.00 
146.00 
58.20 
44·80 

Contaduria, noviembre 6 de 1919. -- Juan C. Castex, tenedor de libros; 
Nestor Car01t, subcontador general; V.o v. 0 : JAVIER AN'fOLiN, contador 
general. 

Pliego de condiciones para la prOVISIOn de textos de 'leetura 
para el eurso escolar de 1921 

Buenos Aires, Marzo 30 de 1920. 

1.0 Escala oficial de precios para la venta al publico y al Consejo, de 
los textos que han de usar las escu('las de su dependencia durante el ano 1921: 

Grados 

1.0 grado 
2.° 

3.0 

4.0 

5·° 
6.° 

Precio de 
AI Consejo 

$ 0·50 
0.60 

" 0·75 
1.00 
1.30 
1.30 

venta 
AI Ptlblico 
$ 0.60 
" 0·75 

1.00 
1.30 
1.70 
1.70 

2.° En la escala oficial de precios aprobada, no esta iilcluido el de los 
carteles complementarios de los metodos de lectura, por los que se daran pre·· 
dos por separado y solo para las ventas al Consejo. 

3.° Los precios m.lximos fijados en la escala oficial, se entendera que 
eorresponden a la obra completa 0 sea a la colecci6n completa de los volume
nes que integren el metodo para cada grado. 

4.° Los textos ofrecidos, dentro de la mayor sencillez requerida para su 
mayor abaratamiento, deberan reunir todos las condiciones materiales indis
pensables y que los hagan adecuados para la ensenanza, sin 10 eual no seran 
tornados en cuenta. 

5,0 En igualdad de precios se dara preferencia al texto que reuna mejores 
condiciones materiales. 
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6. 0 A los efectos de los articulos ante rio res, los autores, editores 0 ven
dedores; pr<!sentarim sus solicitudes respectivas en la Direccion Administrativa, 
dirigidas al Senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion y escritas en 
el papel sellado corrl!sponriiente. hasta el dia IS de Mayo del corriente ano. 
debiendo acompanar dos ejemplares de los libros cuyos precios propongan. 

7.° Los auto res. editores 0 vendedores, se obligan a mantener sus pro
puestas por el termino de sesenta dias y el Consejo, a su vez, a pronunciarse 
respecto de su aceptacion 0 rechazo dentro del mismo termino. 

8.° Los autores, editores 0 vendedores, se comprometen a entregar la 
totalidad de los ejemplares de los textos que se les adjudicare, dentro de los 
siguientes plazos maximos, sin perj uicio de efectuar antes de los mismos, 
entregas parciales. 

Antes del 15 de diciembre de 1920, los textos destin ados a las escuelas de 
Territorios y Provincias. 

Antes delIS de enero de 1921, los destinados a las escuelas de la Capital. 
Por su parte el Consejo £e obliga a expedir las ordenes de compra corres

pondientes, antes del 5 de Agosto del corriente alio. 
9.0 Es obligacion de los autores, editores 0 vendedores de los textos auto

rizados, estampar en la caratula de los mismos, en lugar visible. el precio 
autorizado para la venta al publico, pudiendo el Consejo, si se comprobare que 
la venta se efectua a mayor precio, dejar sin efecto la autorizaciOn. 

ro.o El Consejo se reserva el derecho de tomar 0 no en consideracion las 
propuestas obtenidas de acuerdo con esta resolucion. 

11.0 Los vended ores quedaran obligados a depositar en garantia del cum
plimiento del compromiso con el H. Consejo, por 10 menos el 10 '1'0 del importe 
de los libros que se les adjudique. 

EI Secretario General. 

Fiesta del animal 
Circular N.o 37.-

Buenos Aires, abril 16 de 1920. 

Senor Presidente del Consej 0 Escolar 

Tengo el agrado de dirigirme al Senor Presidente. comunidndole para 
su conoclmiento y efectos, la resolucion adoptada en la fecha, que dice aSl: 

"1.~Dirijafe circular a los CC. EE. de la Capital, para que a su vez 10 
hagan sater a las direcciones de sus respectivas escuelas, recordandoles que 
el dia 29 del corriente se celebra la "Fiesta del Animal", y autorizase al 
C. E. 7.° para que en vie delegaciones de veinte alumnos de los grados supe
rio res, a la escuela "Carlos Tejedor", Sarmiento 2573, en la fecha indicada, 
donde tendni h:gar un acto e~pecial a las 2 p. m. 

"z.o-Hagase sater a la Sociedad Protectora de Animales, que la escuela 
"Presidente l{oca" Ie facilitara zoo sillas de las que posee, deDiendo devol
verlas a este establecimiento una vez terminado el acto". 

Saludo a Vd. atentamente. - ANG£L GALLARDO. - Adolfo de Cousandier. 

Avisos de licitacion 

Expte. Iss6.-N 1919. 
Buenos Aires, Marzo 18 de 1920. 

Ll;imase a licitacion publica por el termino de quince dias a partir del 
5 rie Abril proximo, para la construccion del edificio escolar de Zapala (~t'1l
quen) de conformidad al plano, comp ltn" metricos y pliego dt' condicione~, 
hasta la completa terminacion del edificio entregando el Comejo sobrl.! \'a~on 
en Estacion Zapala F. C. S. los materiales que figuran en la planilla rt!.»l<!r.

tiva; 10 que PO:lrtlll consul tar los interesados en la Direccion General rie Ar
ql1itectura de esta Reparfcion todos los dias hables de 12 a 6 p. m., ::011 ex
cepcion de los sabados que deber.ln hacerlo de 9 a 12 m. 

La apertura de las propue~tas que deberan sel' pre~entadas por ;Jor dl1pli-
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cado, escritas a maquina, en el sellado correspolldiente y acompanadas del rcr
tificado de dep6sito que marca la ley, tendra. lugar el dia 19 de Abril pr6ximo 
a las dos p. m. en el local de la Secreta ria del Consejo, Calle Rodrigue:~ Pena 
N." 935 (ler. piso). 

Se hace presente que esta licitaci6n tendra tambien lugar en Neuquen y 
Zapala (Neuquen), abriendose am las respectivas propuestas en igual dia y 
hora que en esta Capital. 

EI Secretario General. 

II 
Expte. 949.-SI919. 

Buenos Aires, Marzo 22 de 1920. 

"Lamase a licitaci6n publica por el termino de treinta dias a partir del 5 
de abril del corriente ano, para la construcci6n del edificio para la escuela 
nacional N.o ISS de San Martin de las Escobas (Santa Fe), de conformidad 
al pliego de bases y condiciones, plano y presnpuesto respectivos, que poddl11 
consultar los interesados en la Direcci6n General de Arquitectura de esta 
Repartici6n todos los dias habiles de 12 a 6 de la tarde, con excepci6n de los 
sabados que deberan hacerlo de 9 a 12 de la manana. 

La apertura de las propuestas que deberan ser presentadas por duplicado, 
escritas a maquina, en el sellado correspondiente y acompanadas del certificado 
de dep6sito que marca la Ley, tendril lugar el dia martes 4 de mayo pr6ximo 
a las dos p. m., en el local de la Secretaria del Consejo, calle Rodriguez Pefia 
N.o 935 (ler. pi so ). 

Se hace presente que esta licitaci6n tendra tambien lugar en Santa Fe, 
capital de la provincia del mismo nombre, abriendose am las respectivas pro·· 
puestas en igual dia y hora que en esta Capital Federal. 

EI Secretario General." 

1lI 
Expte. 1962.-9.° 

Buenos Aires, Abril 10 de 1920. 

Llamase a licitaci6n publica por el termino de quince (IS) dias, dada 
1a urgencia del caso, para la instalaci6n de alumbrado y Ilamadores elec
tricos en el edificio que ocupa la escuela N.o 3 del Consejo Escolar 9.°, sito 
en la calle Charcas N.o 225416, de acuerdo con el plano, bases y pliego de 
condiciones preparado por Direcci6n General de Arquitectura, que poddm 
consultar los interesados todos los dias habiles de 12 a 6 p. m., a excepci6n 
de los sabados que 10 haran de 9 a 12 m. 

La apertura de las propuestas que deberan ser presentadas escritas a 
maquina, por duplicado, en un total de acuerdo con 10 establecido por las 
Leyes de Sellos, Contabilidad, Obras Publicas, tendril lugar el dia 27 del 
corriente, a las 2 p. m. 

EI Secretario General. 

IV 

Buenos Aires, abril 13 de 1920. 

Llamase a licitaci6n publica, por el termino de treinta dias para la eje
cuci6n de las obras necesarias a fin de habilitar un aula de la escuela nu
mero 1 del C. E. 14.°, Santa Fe 5039, can destino a Consultorio Medico de 
dicho Consejo Escolar, de acuerdo con los pIanos, bases y pliegos de condi
ciones preparados par la Direcci6n General de ArqUitectura que podran con
sultar los interesados todos los dias habiles de 12 a 6 p. m., a excepcion de 
los sabados que 10 haran de 9 a 12 m. 

La apertura de las propuestas, que debedll1 ser presentadas escritas a 
maquina, par duplicado. en un todo de acuerdo con 10 establecido par las 
Leyes de Sellos, Contabilidad y Obras Publicas, tendra lugar el dia 18 de 
mayo pr6ximo, a las 2 p. m. 

El Secretario Gmeral. 
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Aetas de las Sesiones del Consejo Nacional de Edueaci6n 
numeros 21.· a 25.· desde el 7 de Abril basta el 16 de Abril de 1920 

SESI6N 21' 

Dia 7 de Abril de 1920 

5 

En Buenos Aires a los siete dias del mes de abril del ano mil noveeientos 
veinte, siendo las cuatro y veinticinco p. m., reunidos en la Sala de Sesiones 
del Consejo Nacional de Edllcacion, los seiiores Vicepresidente doctor don 
Marcelino Herrera Vegas, Vocales profesor normal don Jorge A. Boero, 
doctor don Amable Jones y doctor don Juan P. Ramos, bajo la presidencia 
del doctor don Angel Gallardo, el Seiior Presidente declaro abierta la 
sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tome en consideracion los diversos asuntos 

que tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECC16N CAPITAL 

Exp. 73271919.-IO.0-Intimar al Subpreceptor de la escuela nocturna 
"B" del C. E. lU.O don Horacio Sanchez Moreno, justifique en forma sus 
inasistencias, bajo apercibimiento de ser declarado cesante. 

Exp. 2056.-IS.0-Autorizar la trasladacion de la Sra. Sarah Carrega 
de Perez, profesora de musica, de la escuela N.o 5 del <;:. E. 19.0 a la N.o ;" 
del IS.o, en la forma que propone la Inspeccion del r-amo. 

Exp. 367.-M.-Autorizar la ejecucion de las obras necesarias en el 
segundo piso del edificio del Museo Escolar Sarmiento (sustitucion de una 
elaraboya, empapelado de habitaciones, cailerias sanitarias, instalaciones elec
tricas, etc.) con objeto de habilitarlo para casa-habitacion del director; y 
aprobar el presupuesto por $ 1.550.01 min, formulado por la Direccion de 
Arquitectura para el Ilamado a licitacion privada. EI gasto se imputar:i. al 
anexo E , inciw II, Item 64, partida 2 del Presupuesto de 1919 (Ley de 
los duodecimos). 

Exp. 16SI.-6.0-I.°-Requerir un amplio informe a la Asociacion "Pro
Maestros de Escuela", especi ficando el estado de la euenta del recurrente 
seilOr Justo German Vera, si el embargo a que alude es anterior 0 posterior 
al pedido de sus crectitos, que facilidades se han prindado al Sr. Vera en 
vista de su situacion y conforme a las resoluciones del H. Consejo fecha 
2 de j unio de 1919, etc. 

2.0-Fecho. con un ejemplar de los estatutos agregados, debe expedirsc 
nuevamente la oficina judicial. pues este casu no es analogo al del Sr. Ba
rrantes; todo ello con recomendacion de urgente despacho. 

Exp. 14539.-KI912.-I. Disponer que por Secretaria se extienda un 
·eertificado al Sr. Alejandro Barchy, en el que conste que ha sido autorizado 
por el H. Consejo, a fin de efectuar gratuitamente las gestiones del casu 
para comprobar si las personas a cuyos nombres figuran en Instituciones 
Bancarias lo~ depositos a que se refiere el art. 31 de la Ley de Presupuesto 
de 1919, han fallecido y dejado 0 no herederos con el proposito de que los 
apoderados del Consejo pt1edan iniciar juicios de vacancia. 

2.0 Reiterar una vez m'ts al Banco Aleman Transatlantico el pedido de 
rcmision de los datos solicitados. manifest'tndole que es precisamente en 

-cumplimiento de una Ley de la Nacion. la N.o 10553 art. 32, que se Ie re
quiere la informacion; necesaria a este Consejo para salvaguardar fondos 
que las leyes de este Estado destinan para la formacion del Tesoro Escolar; 
.que el H. Consejo al requerir esos datos 10 hace dentro de la Ley y et 
Banco at darlos, cump!ira con ella 

Exp. 337.-A.-Desestimar la propuesta de venta de un piano, hecha Po;" 
la Sra. Clara A. de Ana) a, por las conclusiones a que arriba el dictamen 
de la Comision de Hacienda y Asuntos Legales. 

Exp. 3280.-T·191S -Disp0nCcr ~e lIame a licitaci6n publica, por el termi
no de quince dias, para la cc mpra de dos chassis de 2 y, toneladas con la 
.carroseria que indica la Direcci6n Gra!. de Arquitectura en su informe de 
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fs. lIS del expediente, debiendo esta Oficina fotmular el pliego de con
diciones que ha de regir en la prcsente licitaciOn. 

Exp 1321'3.-I.19IQ.-Archivar el presente expediente originado por una co
municacion del director de la e£cuela primaria anexa al Regimiento 8 de In
fanteria de linea. en la que manifiesta que ha .. ntablado gestiones para 
ohtener la nulidad del embargo trabado en su sueldo por considerarlo inde
bido. 

Exp. 337Q.-S.-Nombrar Agente Escolar de la Oficina de Obligacion 
Escolar y Multas ,al Sr. Carlos Malvigne, en reemplazo del Sr. Emilio 
Martinez Furque cuya renuncia £e acepta. 

-Tra~ladar a las maestras de 2." y 1." categoria de la escuela N.o 5 del 
C E. 1.0 Srtas. Cira Cooper y Amalia 0 Cooper, respectivamente, a la es
cuela N.o 5 del Distrito 13; en la cual existen varantes por creacion de 
grados, en la forma indicada en el expediente general de pases. 

Fxp. 1967.-18."-Nombrar vicec1irector infantil de la escuela N.o 22 
del C. E. 18.0 con caracter honorario y sueldo de mapstro de I." categoria, 
al actual de 2." c'e la escuela N.o 4 y subpreceptor de la nocturna "C" del 
mismo di<trito. maestro normal Sr. Urbano Ruiz, en reemplazo del Sr. For
tunato Chiappe que fue ascendido. 

Exn . 2358.-3.0-1.0 Declarar a la maestra de la escuela N .o 14 del C. 
E . 3.0 Sra. JG~efina C. c'e Valentino en condiciones de ser nombrada maes
tra auxiliar. en los tt~rminos de la resolncion oe 3 de mayo de 1918, por 
ha1::er perdido sus aptitur1es fis :cas para la en£eiianza, conservando sin em
bargo las morales e intelecttlales. 

2.0 Acordar ma~~tra a1Jxiliar. en la forma prevista por la resoluci6n de 
referencia, a la escl'ela N.o 6 del C. E . 12.0 Y desi~nar para ocupar dicho 
cargo a la maestra de la N .o 14 del Distrito 3 0 Sra. Josefina C. de Valentino. 

Exp. 1644 -T2o~Acordar la perm"ta que solic:tan las maetsras de 2." 
cateQ'oria Srta. Elel'a Zanni y Sra. Emma Castellanos de Agiiero, de las 
escuelas N .o 8 del C. E. 12 Y 7 del C. E. 6 0 respectivamente. 

Exp. 3087·-16°-Aprocar el proceder ohservado por el C. E. 16 al tras
Iadar a la escuela N.o 4 de ere Distrito. a las moestras de 2" categoria Sra. 
Maria de los An!l'e~es Carrillo de Comparini y Srta. Maria Teresa Carril!..>, 
de las escuelas No 8 y I de su dependencia, respectivamente. 

Exp. 33t;4.-TS.0-IO Komhrar maestras para las e~cuelas que se indi
can a continuacion del C. E. 15.0 a las siguientes personas: 

Escuela N.o 2: 3.· categoria a la maestra normal Srta. Aurora Nelida 
Mu£chietti, en reemplazo de la Sl'a. Celina Hunt de Mon
toro cuya rellt1l1cia se acepta. 

,. 14: 2.· cotegoria a las pmfesoras normales Srta~. Maria Es
pinosa. Julia Maria E<ther Peirano y Angela Maria Alvisio, 

por creac ;on de grados. 
" 14: 3·" categoria a la maestra normal Srta. Rosa Ana Gallo, 

por creacion de grados. 

2.0 Pasar el expediente a la Inspeccion Tecnica General para que se 
sirva informar con re rpecto al nomhramiento solicitado p,ra la escuela 
N.o 18 eel mismo Distrito. en \'ista de 10 manifestado p'Jr Estadistica. 

Fxp. 3319-lfl.0- -·1\'omrrar mae~tros para las escl1elas que se indican 
a continuacion del C. Escolar 16.0 a las siguientes personas: 

E£cuela N.o 1.-2." categoria a la profesora normal, Sra. Maria Isabel 
.A rcC' re Soriano, por traslado de la Srta. Maria T. 
Carrillo. 

10.-3" categoria a las maestras normales Srta. Herminia 
Filomena Cancs~a y Sra. Pura Dieguez de Iglesias por 
crcaci6n de grados. 

" 1I.-3" categoria al rnae,tro n0rmal Sr. Pahlo Burgos . en 
reemplazo del Sr. Filandro Rulli que paro a otro puesto. 

Fxp. 12T6I.-M.-Autori7ar la adquisicion del Mapa Hipsometrico de la 
Rept\1::lica qlle ofrece la Direcc:on General de Minas. Geologia e Hi-irologia, 
p:lra wo de las escuelas. en el nllmero n€cesario para har-::r la provision segttn 
la fr·rma indicada por las di~tilltas In speccioncs (e"ct'elas de la Capital en su 
totalidad, escuelas elementales y superiores de Territorios y escuelas elemen-
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tales de Provincias), aumentandose en cien ejemplares mas para futuras provi
siones a escuelas nuevas, etc., imputimdo;:e el gasto que ella demande a la, 
partidas que asigna el Presupuesto para compra de material escolar. 

Exp. 24341919.-11.°-Declarar cesante a la maestra de la escuela N.o 17 
del C. E. 11.°, Srta. Maria E. Baumwoll por encontrarse comprendida dentro 
de los terminos de la resolucion de 3 de marzo de 1904. 

Exp. 226I.-II.°-Acordar la permuta que solicitan las maestras de 3.' 
categoria Srtas. Angela E. Fortunato y Rosa Gallicchio, de las escuelas N.o 2 
del C. E. II.° y 16.° del Consejo Escolar 17.0 respectivamente. 

Exp. 122211918.-6.0 Acordar goce de medio sueldo en el tiempo de la Ii
cencia que por enfermedad. Ie fue concedida sin el, del 16 al 30 de Octubre ppdo. 
(Exp. II606).-E.) ala maestra de 3: categoria de la Escuela N.o IO del C. E. 
6.0, Srta. Maria C. Aliverti, siempre que s~ posible salvar la circunstancia de 
encontrarse excedida la respectiva parti~ del Presupuesto, que indica D. 
Administrativa. 

Exp. 20L-IO.o-Exceptuar hasta tanto se encuentre en condiciones de ju
bilarse con su nuevo sueldo, a la directora de la esc!.lela N.O 8 del C. E. IO.o, 
Sra. Amalia D. de del Real, de 10 dispuesto en la resolucion de 4 de setiem
bre de 1919 (cir. N.- 222), debiendo en consecuencia D. Administrativa devol
verle la suma que por tal concepto Ie haya descontado. 

Exp. 2697.-E.-Habilitar para habitacion de la directora las tres aulas 
que la misma necesita en la e;:cuela de Niiios Debiles del Parque Olivera para 
poder residir en el establecimiento, en vista de que la supresion de dichas aulas 
no afectaria la buena marcha del establecimiento ni obligara a disminuir la 
inscripcion dada su indole particular. 

Exp. 1227ol.-rs.o-1.°-Autorizar al C. E. 15.°, para invertir de fondos de 
matriculas, hasta la suma de trescientos sesenta y dos pesos con setcnta y 
cinco centavos moneda nacional ($362.65 min), en la ejecucion de las obras 
necesarias para hahilitar una dependencia riel local q"e ocupa la escuela N.o I:! 
de su jurisdiccion, a fin de implantar la ''Copa de Leche". 

2.° Que Direccion General de Arquitectura soliclte tres presupuestos comu 
minimum, y haga la adj udicacion de las obras referidas de acuerdo al que me
jor convenga. 

Exp. 26.-1I.°-I.°-Autorizar al C. E. 11.° para destinar a actos Pllblicos 
de las escuelas de su distrito, y a las conferencias de las Inspecciones Tecnica 
y Me:iica, para el personal directivo y docente, el amplio salon que ocuparon 
en la escuela N.o 1 (edificio fiscal) la biblioteca y el Museo recientemente 
trasladados a la escuela N!O 16 de su jurisdiccion. 

2.0 Autorizar igualmente al citado C. Escolar I1.0, para disponer la eje
cucion de los trabajos de pintura y blanqueo en el salon de referencia, aceptan
dose a ese efecto el presupuesto elevado por el Sr. Teofilo MeIner, que a,cien
de a la cantidad de dosciento's treinta y cinco pesos ($ 235.00 min) por ser el 
mas equitativo de los agregados al expediente, y cuyo gasto se imputara a 
"Fondos de Matricula" del referido Consejo. 

Exp. I901.-4.0-Acordar el paEe solicitado por el vicedirector de la es
cuela N.o 14 del C. E. 4.0, Sr. Jose Mazzanti, a la N.o 9 del mismo Distrito, 
vacante por ascenso del ti tular . 

Exp. 8S4.-M .-Acordar un punto de bonificacion a la maestra normal 
Srta. Marla Miguez Gonzalez, quien ha prestado servicios como suplente du
rante mis de cuatro meses, con concepto Muy Bueno, en la escuela Normal 
Mixta de Quilmes. 

Exp. 245 ... -12.0-Trasladar al local de la escuela diurna N.o 31 del C. E. 
12.° a la nocturna "G" del mismo Distrito. 

Exp. 246s.-I.-Determinar la siguicnte distribucion horaria para la profe
sora de labores, con dos c.ltedras, Srta. Julia Manterola: 

Escuela N.!> 6.-C. Escolar 3 ° 8 horas semanales 
" " 3 " 14.0 12" ,.; dejando de p restar 

servic:os en la N.o 3 del C. E. 13.°, percibiendo sus haueres una chedra por 
-cada escuela. 

Exp. I040.-13.-Manifestar al seilor Coronel don Luis Chouciilo w'e el 
Consejo no tiene interes en permutar el terreno ubicado en la calle San Julian 
N.o 3050 ocupado por la e;:cuela N.o 13 del C. E. 13 0; con el que ofrece en 
1a calle Camarones N. 2658. 

Exp. 2248.-1.-1.° Aceptar la renuncia presentada p0r la seilorita Soledad 
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Cancio, del cargo de celadora de la escuela que sostiene este Consejo en el 
Asilo Coronel Fraga. 

2.° N6mbrase celadora de la escuela de referencia, en reemplazo de la se
norita Cancio . a la seiiorita Maria Teresa A vallone. 

3·° Aprtlebanse los servicios que en carilcter de suplellte de la senorita Can
cio, pueda haber prestado la seiiorita Epifania Amestoy. 

Exp. 832.-I8.0-Acordar goce de sueldo en ia licencia concedida sin el, 
desde el IS al 20 de 1l0viembre ppdo., por fallecimiento de su seliora madre, 
a la maestra tie la escuela N.O 6 del C. E. 18.0, senorita Clara Mariiio, quien 
goza de concepto profesional bueno: 

Exp. 2681.-16.°-1.0 Declarar a la Sra. Ida C. de L6pez en condiciones 
de ser nombrada maestra auxiliar" en los terminos de la resoluci6n de 3 de 
mayo de 1918, por haber perdido sus aptitudes fisicas para la ensenanza, con
servando sin embargo, las morales e inteiectuaJes. 

2.° Acordar a la escuela N.o 4 del C. E. 16.° el cargo de maestra auxiliar 
en la forma prevista por la citada resolucion, y designar para ocupar dicho 
puesto a la maestra de la misma escuela Sra. Ida C. de L6pez. 

Exp. I276019I9.-7°-Aprobar la siguiente medida adoptada por la Presi
dencia con fccha 23 de marzo ppdo.: 

"IHlcese cons tar que el pase otorgado por resoluci6n de 10 del corrient-;:. 
a las maestFas de la escuela N." 7 del C. E. 7.°, seiiora Maria Angelica Linares 
de Burgos y seiiorita Esther Laura Pico . es para la escuela N.o IS de dlCh,~ 
Distrito y no para la N.o 14 como se consign6". • 

Exp. 6I28 19I9.-E.-Aprobar la siguiente medida adoptada por la Presi~ 
dencia con fecha 30 de marzo ppdo.: 

"1.0 Dejase sin efecto la resoluci6n del H. Consejo de fecha 4 de febrero 
ppdo., por la cual se acepta el presupuesto presentac'.o por la casa Laurnagara f 
y Esteban, para la provision de cortinas con destino a la escuela para niiios ce
biles del Parque Olivera. en vista de que dicha casa no mantiene su propuesta 
y ofrece material de inferior calidad, en cambio 

2.° Adjudicase dicha provision a la casa 1. Rillo quien, de acuerdo con 511 

propuesta anterior que mantiene hasta el 31 del corriente, se compromete a efec':' 
tuarla por la suma de cnatroci.entos sesenta y cinco pesos min. ($ 46500 min.). 
gasto que se imputara al anexo E, inciso II, item 64, partida 2 del presupuesto 
general vigente." 

-Solicitar, a moci6n del senor Presidente, del Ministerio de Agricultura. 
la cesi6n a este Consejo de las tierras y edificios pertenecientes al ex "Hogar
Agricola del Tandil" a fin de destinarlo a Colunia de Descanso para maestros. 

Exp. 103191919.-1.-1.0 Aprobar la licitaci6n pllblica realizada el 12 rle 
febrero ppdo .. para la provisi6n de material escolar para el presente curso, en 
virtud de haherse lIenado todos los extremos legales. 

2 ° Ac1j t;dicar la provision dei mencionado material, de acuerdo con la 
planilla propuesta por la Comision de Muestras. a fs. 1£0 del expedientc, a 
excepcion del articulo 54 que se elimina por figurar en ella indebidamente, (jue
dando su importe reducido a la suma de ochenta y seis mil novecientos diez. 
pesos min ($ 86.910.00 m ;n). 

3°Aprobar las demas conclusiones a que arriba la Direccion Administra
tiva en su in forme de 23 de marzo ppdo., que se adopt an como resoluci6n. 

S~CCION PROVI:o;'CIAS 

Exp. 14I4.-S.-Dec1arar acogida, por el corriente afio, a los beneficios, 
de la ley nacional de subvenciones. a la provincia de Santiago del Estero. 

Exp. 2528-B.-Dejar sin efecto el traslado a la esc\1ela N.n 46 de Buenos, 
Aires de la maestra auxiliar sellOra Mercedes F. rle Marcovich. quien deber.\.. 
~ontinuar prestando servicios en la escuda N.o 71 de la misma provincia, don-
de por aumento de inscripcion. son necesarios. 

-Autorizar a la Inspeccion Sc:ccional de Catamarca para ordenar la sus- · 
pensi6n de las cJases c'e las escuelas naciona les de 'a citada Provincia. el dia 
9 del corriente en la Capital de la misma y el que se determina del mes de mayo
en la campaiia. a fin de que el personal docente de dichos establecimientos 
pueda prestar cOI,curso en eI censo e~colar que ha resuelto levan tar el COlISejo.. 
de E -Iucacion de la Provincia de qne ~e trata. 

Exp. 2728.-I.-Limitar la liquidaci6n de treinta mil pesos min solicitada. 
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por la Inspeccion General de Provincias, para hacer frente a las necesidades 
de "Vilticos de visitadores y maestros" y "Gastos varios", a la cantidad de 
ocho mil setecientos pesos min., disponible de la suma que para tales conceptos 
corresponde por los duodecimos del presupuesto de 1919 sancionados para los 
meses de enero, febrero y marzo del ano actual; y autorizar a la Presidencia 
para reforzarIa si se sanciona un nuevo duodecimo 0 completarla si se san
ciona el presupuesto general de gastos. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 2773.-F.-Permutar en sus respectivos puestos a las directoras de las 
escuelas Nums. 15 y 25 de Formosa, senorita Angela Peralta y senora Luzbell 
M. E. de Ferreyra. 

Exp. 2278.-P.-Confirmar en el cargo de maestra de tercera categoria de 
la escuela N.o 26 de la Pampa, a la seilora Sara Aragon de Gl1imenez Pastor, 
quien Cl1enta con mas de cuatro anos de servicios y acredita un buen concep
to profesional. -

Exp. S6I8.-R.-No hacer lugar al pedido formulado por el escribano pu
blico de la Pampa, don Angel Rodriguez, de reconsideracion de la multa im
puesta por infraccion a la ley de sellos 8890. 

Exp. 2292.-L.-Crear una escuela en Catua (Los Andes), don de existt' 
una poblacion escolar de sesenta ninos y la gobernacion del mencionado terri
torio ha dispuesto la construccion, por su cuenta, de un edificio con destino a 
la misma. 

Exp. I99.-B.-No hacer lugar al pedido de bonificacion que solicita eJ 
maestro de la escuela N.o 18 de Formosa, senor Germin Bay, por cuanto e3 
egresado de escuelas normales de provincia y las resoluciones en vigor no bo
nifican la antigiiedad de gestiones en tales casos y porque sus servicios en Ia 
expresada escuela N.o 18 de Formosa han sido calificados solamente comG 
buenos, por 10 que, ni siquiera por excepcion podria acordarsele el punto que 
pide. 

Exp. 9993.-I.-19I9·-1.0-Trasladar al maestro Sr. Sebastian B. Acuna 
a la escuela N.o to de Guatrache (Pampa) a contar del 1.0 de marzo del co
rriente ano, en carilcter de maestro dt tercera categoria, como 10 propone la 
Inspeccion y para 10 cual ha prestado su conformidad el mismo interesado. 

2.° - No liquidar sueldo alguno al referido maestro hasta tanto se haga 
cargo y preste servicios en el nuevo puesto que se Ie asigna por esta resoll1cion. 

3.° - Declarar injustificadas las inasistencias en que ha incurrido desde c) 
1.0 de septiembre ppdo., hasta la fecha, dejillldose constancia de Que dichas in
asistencias no deben computarse a los efectos de la resolucion de marzo 3 
de I~04. 

Exp. 2284.-C.-1.-Adoptar como resolucion las medidas Que se expresan 
en la propuesta de reorganizacion de las escuelas de la seccion 5.' que compren
de el territorio del Chaco a cargo del Inspector senor Pastor Lopez Aranda, 
con las salvedades apuntadas por la Oficina de Estadistica. 

2.° - Pasar el expediente a Direccion Administrativa para que liquide por 
separado, a favor del senor Inspector General de Territorios, la totalidad de 
los viaticos acorcaros a fin de que proceda a entregar a los interesados los 
importes correspondientes. 

Exp. 2034.-M.-1.°-Adoptar como resolucion las medidas Que se expresan 
en la propuesta de reorganizacion de las escuelas de Misiones a cargo del Ins
pector seilor Juan R. Espinosa, con las salvedades que hace la Oficina de Es
tadistica. 

2.° - Pasar el expediente a Direccion Administrativa para que liquide pnr 
separado a favor del Inspector General ode Territorios, la totalidad de los vi<i
ticos acorr'ados. a fin de que proceda a entregar a los interesados los importes 
correspondientes. 

Exp 240S.-F.-1.°-Crear tres escuelas en el territorio de Formosa, en los 
parajes denominados Martin Garcia, Kilometro 109 y Kilometro 139 bajo la 
condicion expresa de que antes de su funcionamiento debe formalizarse la ce
sion gratuita de los locales en que han de hacerlo. 

2.° - Trasladar paar atender la direccion de la escuela de Martin Garcia. 
al actual director de la No 161 de Santiago del E~tero Sr. Wenceslao Paiva, ~ 
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quien se Ie acuerda un pasaje desde Santiago del Estero a Embarcacion y un 
viatico de 100 pesos moneda nacional. 

3.° - Nombrar director de la escuela de Kilometro I09 (F. C. de F. a Em
barcacion) al actual maestro de la N.o IB de Formosa, maestro normal seiior 
Oscar Ramos, a quien se Ie acuerda un pasaje desde Formosa a su destino 
y un viatico de veinte pesos moneda nacional. 

4.° - Trasladar para atender la direccion de la escuela de Kilometro 139, 
al actual director de la N.o 6 de Los Andes, senor Jose Ortola Merce, con car
go de registrar su titulo en Estadistica, a quien se Ie acuerda los pasajes c')
rrespondientes desde Seis (Los Andes) a su destine y un viatico de cien pe
sos moneda nacional. 

E.xp. II3II.-R.-I9I9.-I.O-Autorizar la ampliacion del local de la escuela 
N.o 37 de Contraalmirante Cordero (Rio Negro), consistente en la habilitacion 
de una nueva aula, construccion de un galpon para trabajos manuales y dos 
piezas para deposito y portero. 

2.° - Aceptar el ofrecimiento del Ingeniero senor Lorenzo Lepori, direc
tor de las obras del Dique Neuquen y Encargado Escolar a la vez, sobre eje
cucion gratuita de las obras. 

3.0 - Autorizar la adquisicion de los materiales necesarios, de acuerdo al 
detalle que obra en el informe de Arquitectura de fs. 12 del expediente y den
tro de un gasto de tres mil ciento diez y seis pesos con veinte centavos monerla 
nacional que se imp~tara como indica Contaduria a fs. 13. Esta adquisicion de
bera efectuarse en concurso privado de precios y con aprobacion de la Presi
dencia, dejandose constancia de que se prescinde de la licitacion publica por 
la urgencia del caso. 

4.° - Encomendar a la Oficina de Suministros la remision de dichos ma
teriales. 

5.° - Disponer que se trate de lIenar todas las diJigencias relacionadas par 
la presente resolucion, a la mayor brevedad posible. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion siendo las 6 p. m. 
- ANGEl, GAl.l.ARDO. - Adolfo de Cousandier. 

SESI6N 22" 

Dia 9 de Abril de 1920 

En Buenos Aires a los nueve dias del mes de abril del ano mil nove
cientos veinte, siendo las cinco p. m., reunidos en la sal a de sesiones del 
Consejo Nacional de Educacion, los senores vicepresidente doctor Marcelino 
Herrera Vegas, vocales profesor normal don Jorge A. Boero, doctor don 
Amable Jones y doctor don Juan P. Ramos, bajo la presidencia del doctor 
don Angel Gallardo, el Senor Presidente declaro abierta la sesiOn. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Con~ejo tomo en consideracion ' los diversos asuntos 

que tenia para su resolucion, disppniendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 1962 9.° - 1.0 Aprobar los presupuestos que obran a fs. 1 y 2 del 
expediente formulados por la Direccion Gral. de Arquitectura para la ins
talacion de alumbrado y llamadores electricos en el edificio que ocupa ;a 
escuela N.o 3 del Distrito 9.° (Calle Charcas N.os 2254156) y cuyo importe 
en conjunto, sin computar la partida de practica para imprevistos, asciende 
a la suma de tres mil quinientos pesos con veintisiete cts. ($ 3.500.27 min.). 

2.0 Llamar a licitacion publica para la ejecucion de la obra de Que ~e 
trata, limitando el termino de la misma a IS dias por requerirse la instalacion 
con urgencia. ~ 

Exp. 5IB51919.-B.o-Autorizar a la D. Administrativa para que haga 
construir una tarima y gradas en el salon de actos publicos y aula de mu
sica de la escuela N.o 3 del C. E. B.o, por intermedio del Taller de Sumi
nistros adquiriendo la madera necesaria, cargandose su importe de $ 144:(;0 
moneda nacional a "Fondos de Matriculas" del citado Distrito, el qUI! hara 
e1 correspondiente deposito en la Tesoreria de la Reparticion. 

Exp. 3531.-3.0-lAutorizar la locacion de la casa Santiago del Estero 
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N." II72174 propiedad del Sr. Justo Lacorte, con destino a funcionamiento 
de la nueva escuela creada el ano ppdo., en el C. E. 3.0 en las siguientes 
c;pndiciones : 

Alquiler: $ 700 min. pagaderos a contar desde la fecha que entregue el 
propietario las casas listas para su uso. 

Plazo: hasta el 15 de diciembre de 1925 prorrogable por dos alios mas 
de comun acuerdo entre las partes. 

Obras: el propietario ej ecutara. por su cuenta las que establece la D. 
Gra!. de Arquitectun a fs. 4 y vta. del ' exp., comprometien
dose a entre gar las casas Iistas para el uso dentro de los tres 
ll1eses de firmado el contrato, salvo el caso de fuerza mayor. 

E1 Sr. Vocal Boero hace constar su voto en contra de la 
10cacion por considerar caro el alquiler 'y reducida la capaci
dad de las salas. 

Exp. I436.-U.-J.° No hacer lugar al pedido formulado por el diario 
"Ultima Hora" de que se aplique para el pago por publicaciones del aviso 
indica do a fs. 2 del expo la tarifa de diez centavos por palabra, por cuanto 
no habiendo mediado comunicacion sobre el cambio de la tarifa convenida 
con anterioridad, es esta a la cual del;en aj ustarse los pagos. 

2.° Aprobar el precio de diez centavos por palabra que la administracion 
del diario "Ultima Hora" fija para las publicaciones en 10 sucesivo. 

Exp: I305.- 0.-Aprol;ar la regulacion de honorarios practicada por eI 
Sr. Abogado Jefe de la Oficina Judicial a favor del Apoderado del Consejo 
en el Territorio Nacional de la Pampa, Dr. Marcos Molas, por los traba
jos realizados durante el ano 1919, cuyo monto asciende a $ 1.200 min, que 
corresponde man dar pagar con imputacion al ane~w E, Inciso II, Item 46, 
Partida I del Presupuesto de 1919. 

Exp. 872.-I.-J.°Llamar la atencion del director de la escuela primaria 
anexa a la Superior de Guerra Sr. Mario H. Bortagaray por no haber dado 
aviso de su ausencia con forme a la resolucion de fecha Enero IO-I9I2-Cir
cular 5, aplicable por analogia a este caso. 

2.° Que el preceptor- de la escllela citada don J. Hector Sosa, comu
niqlle la fecha de apertura de la escue1a en caso de que continue la ausencia 
del Sr. Bortagaray a fin de adoptar las medidas que convenga. 

Exp. 933.-6.°-1.° AutOl'izar la ejecllcion de pequef\as reparaciones ur
gentes en el edificio fiscal de la escuela N. 9 del C. E. 6. 0, aceptandose aI 
efecto el presupuesto de fs. 3 del expediente por importe de $ 521 m in. (Casa 
Francisco Martinez y Cia.) que es el mas bajo de los tres agregados y equi
tativo a j uicio de la D. Gr<j.!' de Arquitectura; imputandose el gasto a "Fon
dos de Matriculas". 

2.° Recomendar a la Direccion de Arquitectura trate de evitar que se oca
sionen 1l10lestias a las clases al practicar: e los tracaj os. 

Exp. 2438.-I2.0-Acordar la traslacion de los maestros de tercera cate
goria Sr. Nicolas Ortiz y Sra. Maria L. M. de Hernandez de las escuelas N." 
29 Y 27, respectivamente del C. E. 12.° a la N.o 14 del mismo Distrito, para 
atender do~ grad os de nueva creacion. 

Exp. 2955.-C.-Donar al Consejo General de las Conferencias de Sail . 
Vicente de Paul, 24 tinteros para banco que s01icita para las escuelas de su 
dependencia. 

Exp. 1893.-M.-Acordar a la ll1aestra normal, Sra. J osetina Mambretti 
de Marsans un punto de bonificacion, en vista de haber registrado un certi
ficado de aptitud en ejercicios fisicos, expedido por el Ministerio de J. e 
I. Publica. 

Exp. 3400 -8."--Acordar la perm uta que de sus respectivos cargos soli
citan los maestros de tercera categoria Srs. Pablo Cornillon y Benito Abalo· 
Garcia, de las escllelas N. T3 Y 8 del C. E. 8.0, respectivamente. 

-Aceptar y agradecer a la ca~a Agar, Cross y Cia. Ltda. la donacion de 
dos cintas cinematogrJ.-iicas, tituladas "E1 Trigo", tomadas en la cosecha pa
sada. 

Exp. II0761919.-9.0-I.O Aprobar la licitacion privada celebrada el dia IS 
de marzo ultimo para la ejecucion de reparaciones en el edificio fiscal de ia 
escuela N.O 2 del C. E. 9.0 por haber~ e llenado todos los requisitos legales. 

2.° Aceptar la propue!,ta de 1a firma A. Ma,chioni y Cia. para la ejecu-

,/ 
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cion de las obras de qt:c se trata, previa comprobacion de la representaCioll 
que invoca el firmante de la misma, la que asciende a la suma de un mil se
tecientos cuarenta y un pesos con treinta y un centavos min y que la Direccion 
General de Arquitectura considera equitativa no obstante exceder en cuatro
cientos pesos min al importe del presupuesto oficial; debiendo imputarse el 
gasto al anexo E, Inciso II, Item 64, Partida 2 del presupuesto en vigor. 

2.° Acordar, en la forma de practica, el 10 % para imprevistos. 
Exp. 1576.-12.0-Nombrar Directora infantil de la escuela N. 8 del C. 

E. 12.° con caracter honorario y su sueldo actual, a la Vicedirectora supe
rior de la escuela N.o 5 del C. E. 1.0, profesora normal Sra. Ida Pindat de 
Rossi, en reemplazo de la titular Sta. Ana Maria Eguren que fue trasladada. 

Exp. 2701.-7.°-1.° Nombrar vicedirector infantiI · de la escuela N.o I del 
C E. 7.° con caracter honorario y su sueldo actual, al maestro de primera 
categoria de la misma escuela, maestro normal y profesor de E. Secundaria 
Normal y Especial en Pedagogia· y Ciencias Afines, don Jose Fernando Al
varado, en reemplazo del sefior Ermengaudio Agiiero que fue ascendido. 

2. ° Racer saber al senor Jose L. J uiirez con respecto al rec\amo inter· 
puesto por ,eI mismo, sobre el orden de colocacion en ·esta terna y su omisi6n 
en otra, que habiendose satisfecho las condiciones legales pot el C. E., 
es ante este que debe recurrir. 

Exp. 1434.-12.<>-Determinar la siguiente distribucion horaria para la 
Profesora de Labores, con una ciitedra Srta. Ana Garzonio: Escuela N.o 3 
del C. E. 12.°; 10 horas semanales, quedando sin profesora de labores un 
grado de la escuela N.o 13 del expresado Consejo. 

-Nombrar escribiente de la Direcci6n Administrativa con la asignacion 
mensual de ciento cincuenta pesos min. y en reemplazo de don Eugenio Gu
tierrez que tallecio, a la Srta. Olimpia Pallo. 

Acto continuo se Ie yo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el R. Consejo tome en consideracion los diversos asun

tos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCI ON CAPITAl. 

Exp. 2434 .- P .-Declarar a la maestra normal Srta. America Pala
cios Bethe, comprendida dentro de los terminos a que se refiere el ar
ticulo .6.° de la ordenanza sobre ternas. 

Exp. 3646.-I.-Acordar los pases solicitados por los maestros de 
las escuelas de la Capital, indicados por la Inspeccion Tecnica en las 
planillas de 7 del corriente. 

Exp. III88.-A.-Afio 1919.-Aprobar el gasto por servicios de des
infeccion de los locales ocupados por escuelas de la Capital durante el 
alio ppdo. por la suma de dos mil noventa y siete pesos con veinte y 
cinco centavos moneda nacional ($ 2.097.25 min.), a que asciende la 
ctlenta presentada por la Admin·istracion Sanitaria y Asistencia Publi
ca, que obra a fs. I, 2 Y 3 del expediente, imputiindose el gasto al anexo 
E., inciso II, item 60, partida 2 del Presupuesto vigente en 1919. 

Exp. 5487.-14.0-Afio 1919.-1.° Aprobar el proyecto de obras for
mulado. por la Direcci6n General de Arquitectura, para la habiIitaci6n 
de un aula de la escuela Santa Fe 5039 del C. E. 14.°, con destino a Con
sultorio Medico, y cuyo importe asciende a $ 6.677. 65 m in. 

2.0-Llamar a licitaci6n publica por el termino de ley para la eje
cuci6n de las obras de que se trata, debiendo imputarse este gasto al 
anexo E., inciso II, item 64, partida I del Presupuesto vigente (Ley 
de los duoMcimos. 

Exp. 2232.-1.°-Autorizar al Consejo Escolar 1.0, para abonar a 
la casa Tailhade y Rosselli, de fondos de matricula la suma de dos
cientos cincuenta y cuatro pesos con cinco centavos moneda nacional 
($ 254.05 min) importe de la factura que acompalia a fs. I del expe
diente. 

Exp. 2443.-I.-Aprobar la rendici6n de cuentas elevada por e1 
ex Director del Cuerpo Medico Escolar Dr. Genaro Sisto, de la suma 
de quinientos pesos ($ 500) min. que recibi6 de la Tesoreria de la Re
partici6n, para gastos de representaci6n como delegado del Consejo 
al 2.° Congreso del Nino celebrado en Montevideo en el . mes de Mayo 
del ano ppdo. 
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Exp. 3210.-D .-Que la Direccion Administrativa proceda a hacer 
la gestion indicada en su in forme de fs. 13 vta. ante la Casa de Mo
neda, para obtener alguna rebaja en el presupuesto presentado por esta, 
por $ 6.071,84 min., para la impresion de los formularios de matricula 
necesarios duraute el aiio 1921. 

Exp. 2298 .-D .-Autorizar la adquisici6n de la caja de seguridad 
que solicit a la Contaduria para guardar los Iibros de contabilidad, acep
til11dose al efecto el presupuesto de la casa Bash Rnos. y Cia., por im
porte de $ 1.650.00 min., cuyo gas to debera. imputarse al item 52, par
tida I del Presupuesto vigente. 

Exp. II26.-19.0-Autorizar la inclusion ell terna de vice director 
al actual maestro de tercera categoria de la Escuela N.o 20 del C. E. I9? 
don Pedro E . Echeverria, Prof. normal, con mas de doce aiios de ser
vicios nacionales y provinciales y con tar con un concepto profesional 
que oscila entre Bueno y Muy Bueno. 

Exp. 1913.-IIo-Autorizar al Consejo Escolar 11.° para atender, 
con fondos de matriculas, el gasto que demande el nombramiento de 
un peon para la Escuela N.O 6 de su dependencia. 

Exp. I792.-1O?-I.°-Trasladar como estimulo a la Escuela Supe
rior N.o 5 del C. E. 109 a la actual directora de la N9 6 del mismo 
distrito, Srta. Ignacia Dufour en reemplazo de la titular Sra. Ana C. 
de Uranga que se jubil6. 

2·-Nombrar directora infantil de la Escuela N? 6 del Distrito 10· 
con caracter honorario y su sueldo actual, a la vice-directora elemental 
de la N.o 7 del citado Consejo y Subpreceptora de la Escuela Nocturna 
HC" del C. E. 1I9 maestra normal seiiorita Rosa Gatti, en reemplazo 
de la seiiorita Ignacia Dufour. 

Exp. 2557.-6?-Nombrar directora infantil de la Escuela N9 12 del 
C. E. 6.° con can'tcter honorario y su sueldo actual, a la Vice-directora 
infantil de la Escuela N.o 17 del mismo Distrito, maestra normal seno
rita Doraliza Villagra, en reemplazo de la seiiora Emma B. de Gil 
Fontana que fue trasladada. 

Exp. 2266.-1O?-Nombrar Profesora de Dibujo (una catedra) de la 
Escuela N.o 12 del C. E. 109 a la seiiorita Margarita Paquien, en reem
plazo de la senorita Antonia Pesenti que renuncio. 

Exp. I0748.-8.0-Ano 19I9.-Establecer el siguiente horario para 
la profesora de labores (2 catedras), senora Josefina B. de Castro: 
Escuela N9 4 del C. E. IS?, 12 horas semanales, Escuela N.o 14 del 
mismo distrito. 4 horas seman ales, percibiendo una catedra en cada es
cuela. La seiiora de Castro dejara de prestar servicios en la N· 3 del 
C. E. 8". 

SECCI6N PROVINClAS 

Exp. I823.-B.-Confirmar en su cargo a la maestra auxiliar de la es
cuela N.o 93 de Buenos Aires, Srta. Maria E .Lopez, en vista de la antigiie
dad de sus servicios y del concepto profesional de que goza. 

Exp. 2822.-S.-Confirmar en su cargo a la maestra auxiliar de la escuela 
N. 135 de San Luis, Srta. Alejandrina Garcia. 

SECC16N TERRlTORIOS 

Exp. 83I.-P.-Acordar medio sueldo en la licencia que, sin el, Ie fuera 
concerlida pcr enfermedad. desde el 5 de marzo al 20 de octubre del aiio ppdo., 
al director de la escuela N.o 47 de la Pampa, Sr. Julio 1. Guichot. 

Exp. 825.-1 .-Aprocar la iniciativa de la Inspeccion General de Terri
torios en el sentido de realizar una exposicion de trabajos escolares designan
do~e el Museo Escolar Sarmiento como sitio mis indicado para la conserva
ci6n y exposici6n de material escolar; debiendo imputarse el gasto de tres
cientos pesos m n qt"e importarian la atenc'on de la misma, al anexo E, 
Inciso n, Item 52, Partida I del presupuesto vigente (Ley de los duodecimos). 

Exp. 1862.-R.-I.° Adoptar como resoluci6n las medidas que se ex
presan en la propue~ta de reorganizacion de las ercuelas del territorio de 
Rio Negro, a cargo del Inspector Sr. Juan E. Deluiggi, con las morlifica
ciones que propone la Inspecci6n General a fojas 71 y 73 del expediente. 
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2.0 Pasar el expediente a Direccion Administrativa para que liquide por 
separado, a favor del Inspector General de Territorios la totalidad de los vii
ticos acordados, a fin de que proceda a entregar a los interesados los impor
tes correspondientes. 

Exp. 1867 .-M .-1. 0 Adoptar como resolucion las medidas que se ex
presan en la propuesta de reorganizacion de las escuelas de la seccion It de 
Misiones, a cargo del Inspector Sr. Lucas S. Aballay, con las modificaciones 
que indica Ja Oficina Tecnica y debiendo, ademas, llenarse los requisitos indi-
cados por Estadistica. . 

2.0 Pasar el expediente a Direccion Administrativa para que liquide por 
separado, a favor del Inspector General de Territorios, la totalidad de los 
viaticos acordados. a fin de qt:e proceda a entregar a los interesados los im
portes correspondientes. 

Exp. I631.-R.-1.o Trasladar Ja escuela N. 12 de Rio Negro, del lugar 
denominado "EJ Dique" a "lngeniero Huergo". 

2.0 Trasladar al director, Sr. Enrique Perez Petit, de la escuela N. 0 12 
a la N.o 143 de Rio Negro. 

3. 0 N' ombrar directora de la escuela N . 0 12 citada, a la Sra. Dolores 
Ochoa, actual maestra de tercera categoria de la escuela N. 33 del Territorio 
de que ~e trata 

4. 0 Trasladar a la escuela N.o 33 de Rio Negro, en reemplazo de Ja Srta. 
de Ochoa, a la actual maestra de la N.O 10 de Catrilo, Sra. Teresa Aurora L. 
de Deluiggi, a quien ~e Ie acuerda los pasajes correspondientes hasta su des
tino y la suma de $ 30 en concepto de viatico. 

5.0 Autorizar al E. Escolar de Viedma Sr. Gerardo Gasquet, para que 
distnbuya los muebles y (ltiles que actual mente tiene la escuela de "EI Dique' 
entre las escuelas cercanas que los nece"itcn. 

6. 0 Que la Oficina de Suministros provea a la escuela ele Ingeniero 
Huergo de una dotacion de muebles y utIles para 70 alumnos, consignada al 
Inspector Seccional. 

SECCI6N CAPITAL 

Dejar constan-:ia de que el nombramiento otorgado en sesion de 10 de 
marzo ultimo, a favor de la Srta Julia Durand (I c.ltedra), es como 9rOfc
sora de lacores, y no de musica como se consigno; debiendo prestar sus ser
vicios en las escuelas que oportunamente Ie indlCar.l la Inspeccion Tccnlca. 

Fxp. 4519.-E.-Donar la Ministerio de Justicia e Instruccion Public:.!, 
el material que pertenecia al Departamento de Menores Encausados por ser 
necesario para el funcionamiento de la e_cuela de Penaelos de la Penitenciaria, 
elonde d:cho material se hall a depositado pOl' orden del expresado Ministerio. 

No haciendo mis asuntos que tratar, ~e levanto la ~esion siendo las seis 
y cuarenta y cinco p. m. - ANCEL GALLARDO. - Adolfo de Cotlsandier. 

SESI6N 239 

Dia 12 de Abril de 1920 

En Buenos Aires, a los doce elias del mes ele Abril del ano mil no
vecientos veinte. sienelo las cuatro y cincuenta p. m .. reunielos en la 
sala ele sesiones del Conseio Escolar de Educacion, los senores Vice
Presidente eloctor elon Marcelino Herrera Vegas, Vocales Prof. normal 
don Jorge A. Boero, eloctor don Amable Jones y doctor don Juan P. 
Ramos, bajo la presidencia elel doctor don Angel GalIal'llo, el Seoor 
Presidente declaro abierta la sesion. 

Exp. 5326.-69-Aiio 1919.-Reconsiderar la resolucion de 19 tie 
no\'iembre ultimo por la que se declaraba cesante a la preceptora de 
la Escuela Kocturna hB" del C. E. ~o·. seiiora Rosalia A. de Medin:<, 
en el sentido de que se levanta la cesantia. pero llamindole su atencion 
por Jos conceptos merecidos, que de no mejorarlos dara motivo a la 
adopcion de Jas medidas corresponruentes. 

Exp. 1543 .--E .-Reservar hasta la san cion del Presupuesto de gas
tos que regira para el af:o en curso Jas actuaciones POl' las que eJ SeilOr 
Director General de Escuelas e Institutos FiJantropicos Argentinos 50-
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\ 
Iicita se confirme por el corriente ano el subsidio de $ 3.000 min. que 
gozo el ano ppdo. 

Exp. 11272.-E.-Ano 1919.-Justificar sin goce de sueldo las in
asistencias en que ha incurrido en el periodo comprendido entre el 21 
de Julio y 2B de agosto de 1919, la profesora de musica de las Escuelas 
nl\meros 4 y 10 del C. E. 4.°, senora Carmen B. de del Busto, en vista 
de que las motivo la enfermedad de una hija y en atencion a sus nu
merosos alios de servicios y su buen concepto, sin darse aplicacion a 
la ordenanza de 3 de marzo de 1904. pero llamfll1dosele seriamente la 
atencion y con advertencia de que si su mala asistencia continua, sera 
separada del cargo. 

Exp. 2924.-I.-lo.-Trasladar, por razones de mejor servicio a la 
profesora de musica (I dltedra) senora Isabel San Roman de Rossi, 
de la Escuela N9 13 del C. E. 15.° a la N? 12 del Distrito B.o; por la 
que cobrara sus haberes debiendo dictar 9 horas semanales. 

2.°_ Trasladar por la misma causa a la profesora de musica seno·· 
rita Trinidad Lynch de la Escuela N9 12 del C. E. 8.° a la N? 16 nel 
Distrito 10.° por la que cobrara sus haberes, debiendo dictar ocho horas 
semanales. 

Exp. 1777.-5Q-Aprobar el proceder de la direccion de la Escuela 
N.O 2 del C. E. 5.° al designar maestra auxiliar-secretaria a la maestra 
de tercera categoria de dicho establecimiento, senorita Marcelina Gar
mendia, en reemplazo de la senora Maria Elisa Ares de Martinez que 
paso a atender un grado. 

Exp. 1545 .-M .-Ano 1918.--r.°-Dejar sin efecto el articulo 29 de 
la resolucion de fecha 3 de abril de 191B por el que significaba al doc
tor Antonio de P. Aleu que en cuanto a la designacion del perito que 
debe tasar la renta del campo, a los efectos del pago del impuesto, 
corresponde que ella sea hecha por el J uez de la sucesion a propuesta 
del representante del legatario y con intervencion del Sr. Agente Fiscal 
que interviene en autos. 

29-Pasar estos obrados al Sr. Abogado Jefe de la Oficina Judi
cial Dr. Uriburu para que trate de conciliar el inten:s de la Comuna de 
Olujas con los del Tesoro Escolar. 

Exp. 492B.-IB9_Aiio 1919.-Aceptar - porque el Consejo Escolar 
18? manifiesta haber agotado las diligencias para encontrar otra casa 
en mejores condiciones que las que ocupa actual mente la Escuela nt\
n:IerO 19 de su dependencia-,Ia locacion de las siguientes casas y en 
las condiciones que se mencionan: . 

Tandil No .1861' -Propiedad de don Atanasio Simon. - se la des
tinara a la ampliacion de la escuela. 

Termino: el [5 de diciembre de 1922 prorrogable hasta 2 alios mas 
a opcion del COllsejo. 

Alquiler: $ 90 min mensuales, pagaderos desde que se entregue la 
casa. 

Obra<: las ql'e hava que e.iecutarse para adaotar ger;U1 par Cllenta 
del H. Consejo, las cuales calcula su costo aproximadamente en $ 450 
min. la Direccion General de Arquitectura. 

1 aguna 730: propiedad de don Jose Pazos. 
Termino: el IS de diciembre de 1922, prorrogable hasta 2 anos mas 

a opcion del Consejo. 
Alquiler: $ 320 min. mensllales, pagaderos desde la firma del contrato 

y demas condiciones de practica. 
Tandil 3878: propiedad de don Casimiro Gomez. 
Termino: ellS de diciembre de 1922, prorrogable hasta dos aDOS 

mas a opcion del Consejo. 
Alqlliler: $ 100 min. mensuales, pagaderos desde la firma del con

trato. 
Obras: ejecutara por Sll cnenta las que cletalla la Direccion Gene

ral de Arquitectnra a fs. 21 vta. del expediente. 
Exp. 8630.-IB9_AilO IQI9.-Conceder la autorizacion que solicita 

la maestra de segunda categoria <"Ie la Escuela N? 2 del C. Escolar lB.· 
maestra normal senora Juana Tamburini <"Ie Pita, para ser inc1uida 
en ternas para la provision de cargos de vice-directora de Escuela In
fantil de la Capital. 

'" 
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SECCION PROVINCIAS 

Exp. I94I.-S.-ro-Destituir al director de la Escuela N.· 33 tie 
San Juan cion Alejandro Elias Quiroga y al maestro ayudante de 1:1 
Escuela NQ 52 de la misma provincia don Augusto Gerardo Morales, 
en vista de las constancias que arroja el sumario instruido en el expe
diente. 

2.·-Manifestar al Sr. Visitador que levant6 esta informaci6n su
maria que en 10 sucesivo debe ajustar estrictamente sus procederes a 
los tcrminos de 1a resoluci6n general de fecha Septiembre 25 de 1918. 

Exp. 3046.-M .-·Autorizar la compra de la maqnina de escribir y 
el mime6grafo que Ie son indispensables a la Inspecci6n Seccional de 
Mendoza; pudiendo invertirse con ese objeto hasta la suma de $ 462,72 
m:n., que resulta aplicando los precios que indica Suministros a fs. 2 
vuelta, del expediente como ya aprobados para adquisiciones de igual 
indole; debiendo imputarse el gasto en la forma indicada por Conta
duria a fs. 3. 

Exp. 318I.-T .·-Declarar cesante a la senorita Brigida Maciel, ac
tual ayudante de la Escl1ela NQ 63 de Tucuman, sin titulo, no con fir
mada y con concepto profesional malo. 

Exp. lOI8.-S.-r·.-Designar al maestro director de la Escuela 
num. Il6 de Berna (Santa Fe) . ma"stro n orm~ l D,ni "l O caranza. 'lara 
que preste servicios en la Escuela N.· 54 de Moises Ville de la ci'tada 
provincia como maestro auxiliar, en las condiciones que determina la 
'ultima ordenanza sobre la materia. con cargo de comprobar su inha
bilidad fisica ante la Inspecci6n :Medica Escolar, a cuyo efecto el Sr. 
Ocaranza debera bajar a Buenos Aires. 

2.o-Designar Regente de la Escuela NQ 54 de M oiscs Ville (Santa 
Fe), en las condiciones de la ordenanza respectiva, a la maestra de la 
misma escuela, maestra normal Srta. Isabel Acuna, propuesta por la 
Inspeccion. 

s EccrON TERRI'fORIOS 

Exp. ~048 .-P .-Aceptar - siempre qne no se sujete a la condicinn 
de que se nombre profesor de mtlsica para el establecimiento. sobre 10 
que no sera posible resolver mientras no se sancione el pre5upueS1.o 
para el corriente ano - la donaci6n del piano ofrecido por el Sr. Ci
pl"iano Monterose para la Escuela N9 75 de la Pampa; y dar las gra
cias al donante. 

Exp. 1189.--R.-Aprobar el ("ontrato agregado sobre locacion de 
una nueva casa para la Escl1ela NQ 18 de Rio Colorado (Gocernaci6n 
del Rio Negro), en el que 5e estipula cl alquiler de $ 200 m:n. y un 
termino de tres alios con opcion a otros tres por parte tiel Consej:). 

Exp. 2:-l93.-I.-Aprobar la rendici6n de cuentas del Inspector Ge
neral de Territorios Dr. Lorenzo E. Lucena, por la suma de $ 765 
moneda naciona1. recibida para paleo de vi tir:05 <1e maestros nomhrados 
para las escuelas de Formosa y Chaco; y librar a favor del mismo la 
orden de pago por $ 10 min. a que se refiere Contaduria en el expe
diente. 

SECCION CAPITAl. 

Exp. 13047.-0 .-Ano I()I9.-Aumentar solamente los alquileres de 
las fincas del "Legado Bernasconi" que se indican: Viamonte 382. EI 
Departamento I devengar:i. $ 200 min y Reconquista 681, devengara pe
sos l50 min. 

E! Vocal Dr. Jones vota en contra del al1mento de los aiquileres 
por considerar que ya producen un interes razonable teniendo en cuenta 
la situaci6n dificil creada en el momento a la poblaci6n tie la Capitd! 
por la escasez de viviendas y sus precios inmoderados. y tambh~n en 
vista de la acci6n que en procnra del abaratamiento de la vida viene 
tratalldo de desarrallar e! Pader Ejecutivo y qne todas SllS uependen
cias estarian obligadas a secundar en cuanto de elias dependa. 

t\o habiel1(,o m.l5 a5unt05 que tratar, se levallto la 5eslon siendo la~ 
seis p. m. - ANGEL GALL,\RDO. - Adolfo de Causalldicr. 
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SES16N 24 

Diet 14 de Abril de 1920 

Ausen!e con aviso: En Buenos Aires, a los catorce dias del mes de abril 
Vocal doctor Jones. del ano mil novecientos veinte, siendo las cuatro y cin-

cuenta p. m., reunidos en la sal a de sesiones del Consejo 
Nacional de Educacion, los senores Vicepresidente doctor don Marcelino He
rrera Vegas, vocales profesor normal don Jorge A. Boero y doctor don Juan 
P. Ramos, bajo la Presidencia del doctor don Angel Gallardo, el Sefior Pre
sidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo ~e leyo, aprobo y firmo el acta de la .anterior. 
En seguida el H. Consejo tome en consideracion los diversos asuntos que 

tenia para su resolucion, disponiendo: 

SJ(ccr6N CAPITAL 

Exp. I II47.-18.D-1919.-I.°-No aceptar la renuncia presentada por el 
director de la escuela No 20 del C. E. 18.· Sr. don Jorge Guasch Leguizamon. 

2.° - Disponer la inscripcion del nino Francisco Magnoli en alguna de las 
escuelas proximas a su domicilio 

Exp. 1652.-R.-Acordar bonificacion al maestro normal con titulo espa
nol revalidado, senor Jose Roiz Diaz, por su antigiiedad de gestion ante los 
Consejos Escolares que data del ano 1916. 

Exp. 2104.-13."-Autorizar la inclusion en terna de vicedirector al actual 
maestro de segunda categoria de la escuela N.o 2 del C. E. 13.° maestro nor
mal Sr. Cipriano Tiscornia, en vista de contar con mas de diez anos de servi· 
cios con muy buen concepto profesional. 

Exp. 3770.-11.°-Dejar sin efecto el pase del maestro de tercera catego·
ria de la escuela N.D 18 del C. E. II .D Sr Mariano Calvitti, propuesto para la 
escuela N.O 10 del C. E. 3.0 en el expediente general, trasladandolo a la N.o 3 
del C. E. 2.° (turno de la tarde), en reemplazo del maestro Sr. Julio A. Gez, 
que fallecio 

-Nombrar copista de la Inspeccion General de Territorios al Sr. Jorge 
Molina Pico en reemplazo del Sr. Horacio Bermejo cuya renuncia se acepta. 

-Designar, con caracter honorario, al senor don Benito Cometta Manzo
ni para recoger toda informacion rei at iva a la instruccion primaria de los pai
ses de Europa que visita. 

Exp. 2055.-8·.-Imputar a "fondos de matriculas", - mientras no se san
cione el presupuesto para el corriente ano, - los sueldos de los nuevos peo
nes que de acuerdo con la reglamentacion vigente deben acordarse a la escue· 
la N.O 8 del C. E. 8.° y a cuyo respecto resolvera la Presidencia 

Exp. 20S4.-8.0-Imputar a "fondos de matriculas", - mientras no se 
sancione el prespuesto para el corriente ano, - la diferencia POI' el aumentu 
de eventuales que corresponde acordar a la escuela N.D 8 del C. E. 8.° con 
arreglo a la reglamentacion vigente y a cuyo respecto resolved la Presi
dencia. 

Exp. 533.-D.-Declarar comprendida en los beneficios de la resolucion 
general de 2 de enero de 1917 (Volante N.o 3 sueldos de vacaciones), a la 
maestra de la escuela N.o I del C. E. 14.0 Srta. Arminda Eugenia Flores. 

Exp. 714.-13.0-Autorizar al Consejo Escolar 13.°, para invertir de fon
dos de matriculas, hasta la suma de doce pesos moneda nacional ($ 12,00 min) 
mensual, en el servicio de lustraje de pisos de las oficinas de esa dependen
cia, siempre que resultara insuficiente la partida asignada para gastos de se
cretaria, con la cual deben atenderse estas erogaciones. 

Exp. 2812.-4."-Autorizar al C. E. 4.°, para invertir de fondos de ma
triculas, la suma de cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 400.00 min) en 
la reparacion de los pisos de la escuela N.D 8 de su dependencia, de conformi
dad al presupuesto presentado par la casa Pablo Elena e Hijo, que se acepta 
por ser el mas bajo y equitativo de los dos que se acompanan al expediente. 

Exp. 10856.-1I.°-1919.-1~-Aprobar las planillas de obras adicionales, 
autorizadas por la Presidencia, a las de reparacion general y ampliacion que 
se ejecutan en el edificio fiscal de la escuela N.D 9 del C. E. 11.° que figuran 
agregadas a fs. 60 y 61 del expediente, y que importan $ 4.552,26 y $ 378,60 
moneda nacional, respectivamente. 
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2.° - Autorizar la ejecuci6n de las nuevas obras que comprende la pla
nilla de fs . 62, cuyo importe es de $ 940 moneda nacional. 

Exp. 9377.-E.-I919.-I.°-Autorizar la ejecuci6n de las obras para la 
instalaci6n de alumbrado electrico en el edificio ocupado por la Escuela de 
Ninos Debiles del Parque Olivera, aprobando al efecto el presupuesto prepa
rado por la Direcci6n General de Arquitectura por importe de $ 2.937,04 mo
ned a nacional; debiendo imputarse el gasto al anexo E, inciso II, item 64, 
partida I del presupuesto vigente (ley de los duodecimos). 

2.° - La licitaci6n correspondiente debera hacerse en forma privada, in
vit;l11dose a ocho 0 diez casas del ramo, con el objeto de apresurar en 10 posi
ble la ejecuci6n de la obra, y por no exceder mayormente el importe a invertir 
del que exige la licitaci6n publica. 

Exp. 2833.-I.-Establecer que la profesora de labores (I catedra) Sra. 
Francisca M. de Gomez dicte diez horas semanales en la escuela N.O 5 del 
C. E. II.o, por haberse aumentado los grados' en dicho establecimiento, dejan
do de hacerlo en la N.o 9 del C. E. 8.° 

Exp. 3253.-L.-Autorizar a la maestra normal Srta. Cecilia C. Lenna 
para anular su inscripci6n en el C E. 12.° para poder efectuarla en otro. 

Exp. 2349.-8.0-Reconocer en la primera categoria a la que habia aIcan
zado en el ailo 1916 al renunciar, a la actual maestra de tercera, de la escue
la N.o 14 del C. E. 8.° dona Josefa Tejeiro Sanchez de Bonz. 

Exp. 2094.-I3."--Aprobar la ubicaci6n del personal en disponibilidad por 
supresi6n de aulas en la escuela N.O I del C. E. 13.°, en la siguiente forma: 

Srta. Ramona Vega y Sra. Ramona Y. de Lamenca, a la N.o 2. 
Srta. Josefa Marino, a la N.o 5. 
Srta. Cleofe Islas Moldes, a la N.o 9. 
Srtas. Petroniia Collazo y Leonor Rodriguez, a la N.o 10. 
Sra. Lucia P. de Barrios, a la N.o 13. 
Srtas. Dorila Centeno y Juana Rebagliatti, a la N.o IS. 
Srta. Ana Garoselli, podra ser ubicada en la .N.o 18, si de los pases resul

ta una vacante. 
Exp. I046I.-20.0-Acordar un punto mas de bonificaci6n al maestro nor

mal Sr. Alfredo Chiesa, por los servicios prestados como suplente. en la es
cuela nocturna "Au del C. E. 20.°, Y diurna N.o 2 del mismo Consejo, mere
ciendo concepto muy bueno. 

F.xp. II500.-4.o-19I9.-19-Confirmar en sus puestos a los maestros 
nombrados para la nueva escuela N.o IS del C. E. 4.°, en vista de que la 
misma funciona con regularidad. 

2.° - Acordar las permutas que solicitan las maestras de la citada es
cuela Srtas. Zulema A. Coda y Angela Figari, con las maestras de las escue
las N.o 10 y 5 del mismo distrito Sras. Ruperta R. de Vallejo y Elvira G. So
ler, respectivamente. 

Exp. I0746.-12.0-1919.-Autorizar la locaci6n de la casa sita en la calle 
Cucha-Cucha N.o 938, ocupada porIa escuela N.o 21 del C. E. 12.0, en las con
diciones establecidas y sobre las siguientes bases: 

Termino: el IS de diciembre de 1922, prorrogable hasta dos aiios mas a 
opcion del H. Consejo; 

Alquiler: Doscientos sesenta pesos moneda nacional mensuales (260,00 
min), pagaderos desde elLa del actual. 

Obras: El propietario ejecutara POl' su cuenta las pedidas por Direcci6n 
General de Arquitectura a fs. 18 del expediente, procediendo de inmediat,) 
a efectuar las que no interrumpall el funcionamiento de las clases. 

Exp. I0863.-I6.0-19I9.-I.°-Aprobar la licitacion privada realizada el 
18 de marzo .ultimo, para la reparacion del edificio escolar que ocupa la es
cuela N.o I del C. E. 16.0 sito en la calle Triunvirato N.o 5 [29, en vista de 
que se han llenado los extremos legales. 

2.0 - Adjudicar la ejecucion de las obras a la casa A. Marchioni & Cia., 
quien se compromete a efectuarlas por la suma de un mil quinientos cuaren
ta .y cinco pesos con ochenta y ocho centavos moneda nacional ($ 1.545,88 
min), y cuya propuesta se acepta por ser la mas baja de las tres presentadas, 
acordandose hasta un diez por ciento (10 0/0) sobre su valor, para gastos im
previstos; con imputacion al anexo E., inciso II, item 64, partida 2 del pre
supuesto general vigente (ley de los duodecimos). 

3.0 - Recomendar a Direccion General de Arquitectura procure, que lai 
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propuestas que se presenten a licitaci6n, lleven la firma de los propios inte
resados 0 la de sus verdaderos representantes. 

s(ccl6N T~RRITORIOS 

Exp. 3599.-C.-Nombrar director de la escuela N.o 15 del Chubut, car
go que se hall a vacante por traslacion del Sr. Gaspar Ruiz, a don Pedro A. 
Inchauspe, quien del:era registrar en Estadistica .m titulo de maestro nor
mal; y acordarle los pasajes y viaticos que indica en el expediente la Oficina 
Tecnica. 

Exp. 15602.-R.-1913.-Desestimar, por las razones que expresa el Sr. 
Jefe de la Oficina Judicial Dr. Uriburu a fs. 5 vta. del expediente, la denun
cia de bienes vacantes formulada por don Vfenceslao Romero, de Misiones, 
en el ano 1913. 

Exp. 3538.-N.-1.0-Nombrar director de la escuela N.o 20 del Neuquen, 
en reemplazo del Sr. Rosario Suarez, que falleci6, al maestro normal Sr. Ig
nacio Abelf\rdo Lopez, actual maestro de tercera categoria de la escuela nu
mere 34 de la Pampa, quien cuenta con seis anos de servicios y goza de muy 
buen concepto profesional. 

2.0 - Acordar al expresado Sr. Ignacio Abelardo Lopez, los pasajes } 
viaticos que indica la Oficina Tecnica. 

Exp. 8123.-I.-1919.-Aprobar el gasto de $ 4.028 moneda nacional, efec
tua'do en la adquisici6n de muebles con destine a la Inspecci6n General de 
Territorios, importe que debera imputarse al anexo E, inciso II, item 52, par
tida 1 del presupuesto vigente (Ley de los duodecimos) . 

Exp. 1665.-P.-Conceptuar justificados los gastos por $ 180,60 que ob
serva Contaduria por haber sido hechos sin autorizacion del Consejo; y, en 
consecuencia, aprobar la rendici6n de cuentas del Encargado Escolar de San
ta Rosa (Pampa) Dr. ]. Alfredo Torres, por la suma de $ 653 moneda na
cional, producido de la venta de matriculas durante el ano 1919; . e indicar para 
10 sucesivo, que no debe prescindirse del requisito de autorizacion previa para 
efectuar gastos. 

S(Ccr6N PROVINCIAS 

Exp. 2330.-S.-0rdenar el archivo del expediente referente a denuncias 
en contra del Visitador de Escuelas de San Juan, Sr. Lorenzo J. Vergara y 
el Secretario de la Inspecci6n Seccional de la misma provincia, Sr. Julio Sil
va, por intromision en politica, en razon de que de la investigaci6n no resul
ta nada en contra de los acusados. 

Exp. 2683.-S.-Llamar seriamente la atenci6n a la directora de la escue
la N.o 157 de Santa Fe, Srta. Marla Elena Civilotti por la omision en que ha 
incurrido al no hacer constar en el libro respectivo la clausura de la escuela 
producida el dia 22 de noviembre de 1919, en las circunstancias que se men
cionan en el expediente. 

Exp. 3686.-].-1919.-Librar orden de pago a favor del Consejo Gene
ral de Educacion de la Provincia de Jujuy, por la suma de $ 91.305 .57 mone
da nacional, de conformidad con la liquidacion practicada por Contaduria a 
fs. 34 del expediente. 

-Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n General de Provincias al 
autorizar telegraiicamente al Visitador Sr. Ramon Matus para visar las pla
nillas cuatrimestrales que entregan las autoridades escolares a efectos del 
cobro de la subvencion de la provincia de La Rioja, mientras duren las vaca
ciones acordadas al Inspector de la misma Sr. Celedonio Brizuela. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesi6n, siendo las seis 
y diez p. m. - ANGEL GALLARDO. - Adolfo de Cousandier. 

sEsr6N 25 

Dfa 16- de A bril de 1920 

Ausente con licencia: En Buenos Aires, a los diez y seis dias del mes de abril 
Vocal doctor Jones. del ano mil novecientos veinte, siendo las cuatro y cin-

ctlenta p. m., reunidos en la sala de sesiones del Consejo 
Nacional de Educacion, los senores Vicepresidente doctor Marcelino Herrera 
Vegas, vocales profesor normal don Jorge A. Boero y doctor don Juan P. 
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Ramos, bajo la Presidencia del doctor don Angel Gallardo, el Senor Presiden
te declara abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprol::a y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos que 

tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAl. 

Exp. 271I.-O.-r.o-Aprobar la regulaci6n de honorarios practicada por 
el Sr. Abogado Jefe de la Oficina Judicial a favor del apoderado del H. Con
sejo don J. Ignacio Rios, por los trabajos realizados en el juicio de la suce
sian de don Juan B. Tarducci, cuyo monto asciende a $ 78 moneda nacional. 

2.° - Mandar pagar. por D. Administrativa la suma de $ 78 moneda na
donal a la orden del Sr. Apoderado del H. Consejo don ]. ~gnacio Rios, im
porte de la regulaci6n de honorarios por sus trabaj os en el j uicio de, la suce
sian de don Juan B. Tarducci, debiendo imputarse el gasto a la cuenta "Fon
dos Especiales ano 1920" (Dep6sitos Judiciales). 

Exp. 2560.-6.0-Autorizar la inclusi6n en tern a de vicedirectora de la 
actual maestra de segunda categoria de la escuela N.o 6 del C. E . 6.0 maestra 
normal Srta. Maria Luisa Fridl, en vista de que la misma !leva prestados diez 
anos de servicios y cuenta con muy buen concepto profesional. 

Exp. 3768.-16.-Dejar sin efecto el pase a la escuela N.o 14 del C. E. 
15.0 de la maestra de la N.o 7 del C. E. 13.°, Srta. Maria Mazzuchelli, en vis
ta de haber side ocupada dicha vacante por decreto de 7 del corriente, debien
do pasar en cambio a la N.o 4 del C. E. 16.°, en rcemplazo de la Sra. Ida C. 
de L6pez que fue designada maestra auxiliar. 

Exp. 716.-12.0-Trasladar al profesor de musica de la escuela N.o 7 del 
C. E . 8.°, Sr. Clemente Greppi, don de dicta actualmente 8 horas semanales, 
a las escuelas nums. 26 y 28 del C. E. 12.°, con cuacro horas en cada una y Ji
quidaci6n de haberes porIa ultima, pudiendo en los casos necesarios y de 
acuerdo con la inscripci6n respectiva, destinar algunas horas a la preparaci6n 
ocasional de los alumnos de las escuelas que carec<!n de profesor especial. 

Exp. II44.-R.-No hacer lugar al ppdido que formula la maestra nor
mal Srta. Antonia Ruiz en el senti do de que se Ie acuerde el maximo de pun
tos que corresponda a su titulo, a los efectos de su inscripci6n en los CC. EE., 
por cuanto la resoluci6n de septiembre 5 de 1919 que invoca la recurrente, se 
refiere sola mente a los maestros y profesores normales que hayan prestado 
servicios en los cursos de aplicaci6n de las escuelas normales, aun cuando no 
10 diga expresamente, y en tal sentido debe interpretarse. 

Exp. 1782.-JO.o-Manifestar al C. E. 10.°, en respuesta a su nota N.o 17 
de 23 de febrero ppdo., que los nombramientos hechos para escuelas nuevas, 
no dan derecho a otras vacantes. 

Exp. 2332.-I.-r.°-Confirmar en sus puestos a los maestros nombrados 
para la escuela N.o 14 del C. E. 8.0 , en vista de que la misma funciona rc
gularmente. 

2.0-Acordar la permuta que solicitan las maestras Srta. Maria Ofelia 
Iramain, de la mencionada escuela, con la Sra. Carolina Migliavacca de 
Bianchi, de la N.o 21 del C. E. 10.°. 

Exp. 10858.-I. (1919).-r.°-Aprobar la planilla de obras adicionales au
torizada por la Presidencia, que corre a fs . 69 del expediente y cuyo importe 
es de $ 3.689,02 min., en el edificio fiscal de la escuela N.o 3 del C. E . 1.0 

2. 0-Autorizar la ejecuci6n de las nuevas obras complementarias que com
prende la planil1a de fs. 71 y vita., y que importa $ 2.855,45 m in., facultando 
a Direcci6n de Arquitectura para encomendar la realizaci6n de las mismas 
al contratista de las obras principales, don Francisco Tucci. 

3.0-Imputar el mayor gasto sobre el ya al1torizado, a la partida que asig
na para reparaciones en la Capital el Presupuesto vigente (Ley de los duo
decimos). 

-Hacer saber a las maestras Srtas. Cira C. y Amalia Ofelia Cooper que 
su traslaci6n a la escuela N.o 5 del C. E. 13.0 ha sido efectuada por el H. 
Consejo en uso de sus atribuciones y pOI' razones de mejor servicio, que ' no 
tiene caracter de medida disciplinaria que pudiera afectar la dignidad 0 cl 
concepto profesional de las mismas, circunstancia que quita todo fundamento 
a SllS renuhcias. por 10 que no se las acepta. 
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Exp. 2419.-E.-En vista de la conformidad del C. Escolar 12.° y 10 ex
cepcional del caso, acordar pase a una escuela proxima a su domicilio, dentro 
del C. E. 12.°, a la actual maestra de 3~ categoria de la escuela de Ninos 
Debiles del Parque Olivera, Sra. Maria S. de Lamas, debiendo la Inspeccion 
Tecnica indicar la escuela en la cual debera prestar sus servicios la recu.: 
rrente. 

-Nombrar maestra de 4" categoria adscripta a la Inspeccion Gral. de 
Territorios a la Srta. Juana Ormazabal, actual suplente de la Sra. Elvira 
Campoantico de Trevsani, que se hace cargo nueva mente de su puesto. 

Exp. 330.-4.0-Nombrar maestra de 3~ categoria para la escuela N.o 13 
del C. E. 4. 0 a la maestra normal. Srta. Ernesta Cortesi. por creacion de 
grado. 

Exp. 3898.-2.0-Nombrar maestro de 3~ categoria para la escuela N.o I 
del C. E. 2.° al maestro normal Sr. Juan Luis Oviedo, en reemplazo del se
fior David Vargas, que fue ascendido. 

Exp. 2099.-7."--Nombrar vicedirectora infantil de la escuela N.o 4 del 
C. E. 7.0 con caracter honorario y sueldo actual, a la maestra de La catego
ria de la escuela N.o 3 del mismo Distrito. maestra normal Srta. Maria Elena 
Talou, en reemplazo de la Srta. Julia Torra. cnya renuncia se acepta. 

Exp. 3407.-I8.o-I.°-Crear una escuela de varones en jurisdiccion del 
C. E. 18.0 

2."--Tomar en locacion. sin contrato. la casa sita Avellaneda esq. Segu
rola, propuesta por el Banco Hipotecario Nacional, con destine a la escuela 
a que se refiere el art. 1.°, mediante el alquiler mensual de $ 350 min .. de
biendo el propietario ejecutar todas las obras que establece la Direccion Gral. 
de Arquitectura en la segunda planilla corriente a fs. 2 vIta. Y 3 de estas 
actuaciones. 

Exp. 369T.-16.0-Aceptar la renuncia presentada por el miembro del 
Consejo Escolar 16.0 don Edmundo T. Calcano, y darle las gracias por los 
importantes servicios prestados a la educacion comun. 

EXp.I392. -7.0-1.°-Dispensar la falta de oportunidad rlel pedido de pro
rroga de Iicencia presentado por la maestra de la escuela N.o 10 del C. E. 7.', 
Srta. Rafaela Penaloza Flores y concederle la prorroga solicitada desde d 
28 rle octubre al 30 de noviembre del ano ppdo., con el 50 '1'0 de su sueldo. 

2.0-Acordar goce de medio suelrlo a la expresada maestra por el termi-
110 de la Iicencia que sin el se Ie concediera durante el ano ppdo. 

3.0-Conceder Iicencia a la citada Srta. Rafaela Penaloza Flores, desde 
el 24 de febrero hasta el 24 de agosto proximo, en las mejores condiciones 
posibles reglamentarias, debiendo ser examinada nuevamente por la Inspec
cion Medica Escolar antes de reanudar sus tareas. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. 878.-I.-Autorizar la adscripcion de un director con sede en la Ca
pital del Territorio, para que ejerza las funciones de Inspector de Escuelas 
en la Gobernacion de Los Andes, bajo la dependencia de la Inspeccion Gral. 
respectiva, hasta tanto el presupuesto permita el nombramiento de un visi
t'ldor. 

Exp. 12077.-R. (1919) .-19-Dejar sin efecto la resolucion de fs. 17 del 
expediente en cuanto se refiere a que la construccion del edificio para la es
cuela de Bariloche (Rio Negro) ha de hacerse a base de la obtencion de la 
madera necesaria por intermedio del aserradero oficial existente en el Lago 
Victoria de la Isla Nahuel-Huapi. 

2.0-Establecer en el pliego de condiciones para la licitacion publica de 
la obra, que la provision de la madera requerida para la misma correra por 
cuenta de los proponentes, quedando estos en libertad de ofrecer las distintas 
c1ases que se presten convenientemente para tal efecto; y autorizar a la Pre
sidencia para que, oportunamente, apruebe en general el mencionado pliego 
rle condiciones. 

3.0-Solicitar informe de la Asesoria Letrada, en 10 que atane al terreno 
destinado a la construccion. sobre el titulo de propiedad. 

Exp. 2498.-P. (1917).-I.°-Aprobar el proyecto formulado por la Di
reccion Gral. de Arquitectura para la construccion de edificio propio para la 
escuela N.o 47 de Ceballo'S (Pampa), consistente en tres aulas, casa-habita
cion de dos piezas para el director y pabell6n sanitario,-cuyo presupuesto 
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importa la suma de $ 44.552,07 min., sin imprevistos,-en el terreno ya es
criturado a favor del Consejopor el Sr. Francisco Ceballos, y para la que se 
cuenta con un ofrecimiento-que se ha aceptado-de la Sra. Hortensia Ce
ballos de Berguerestain, sobre donaci6n de 30.000 ladrillos, y otro de varios 
vecinos relativo a las sumas indicadas a fs. 91 del expediente; y disponer el 
llamado a licitaci6n pliblica para la ejecuci6n de la obra POl' el termino de 
ley y en las distintas localidades que corresponda. 

2.0-Autorizar a la Presidencia para aprobar oportunamente el pliego de 
condiciones para dicha licitaci6n, en el que debe establecerse que el Consejo 
aportara los 30.000 ladrillos donados. 

3.0-Aceptar las sumas ofrecidas para cuando se comience la construcci6n, 
d<'mdose las gracias a los donantes. . 

4.0-La imputaci6n del gasto se indicant oportunamente. 

s£CcrCN CAPITAL 

Exp. 9390.-S. (1919).-I,°-Aceptar la contribuci6n. profesional ofrecida 
al H. Consejo POI' Ja Sociedad Quimica Argentina: 

a) En forma de conferencias de divulgaci6n cientifica al personal docen
te de las escuelas de la Capital, siempre que la asistencia sea volunta
ria y de acuerdo con las prescripciones del programa de ensenanLa 
primaria en vigencia. 

b) En forma de c1ases experimentales y practicas a los alum nos a soli
citud del director y previo pedido del maestro, a cuyos efectos se 
pond ran a disposici6n de la Sociedad Quimica Argentina, los gabinetes 
de la materia existentes en las escuelas comunes de la Capital. 

c) En forma de propuesta de planes de trabajo para la ensenanza de las 
ciencias fisico-quimicas en las escuelas primarias. 

d) En forma de proposici6n de modelos de laboratorios de reducido pre
cio, y que permitan al maestro realizar las finalidades de la ensenanza 
de die has asignaturas. 

e) En forma de indieaei6n de libros y revistas que orienten la labor do
cente 0 sean fuentes de sugestiones para maestros y alumnos. 

2.0-Designar a los Inspectores Sres. Alfredo Rossi y Jose M. Pia, para 
que se pongan en comunicaci6n con la Presidencia de la Sociedad Quimica 
Argentina y convengan la forma practica de Ilevar a buen efecto la contri
buci6n profesional a que se refiere el articulo anterior. 

Exp. 2303.-6.' (1918) .-Hacer saber a la casa Portal is & Cia., Uda., 
representante del propietario del edificio calle Brasil N.o 1425, ocupada por 
la escuela N.O 2 del C. E. 6.0 , que el H. Consejo estima que el alquiler men
sual de $ 750 min. era equitativo, y que para demostrar su buena voluntad. 
acepta pagar hasta la suma de $ 800 min., tambien mensual. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las seis 
y cinco p. m. - ANCEL GALLARDO. - Adolfo dt' Cousandier. 
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