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LA INQUIETUD PEDAGoGIOA 

Se puede decir que, junto con la aficion a la alusion y a la hi
perbole pasan los educadol'es pOl' una especie de "mal del siglo". A 
nadie causa la muerte; no ataca a todos; pero muchos quedan pertur
bados. Hayen eUos una inquietud mas 0 menos consciente. Los que 
mas hondo la expel'imentan suelen ser los mejores, 0, pOI' 10 menos los 
que, sin ella, habrian sido los mejores. Son, en efecto, las inteligencias 
curiosas e investigadoras las que mas se inclinan a interrogarse, a 
disc utiI' sus propios metodos, a efectuar una verificacion sagaz de los 
resultados que producen; y pOl' ende las mas accesibles a las ideas 
nuevas. 

Mientras no haya en eUo mas que la reflexion natural de COll

ciencias escrupulosa,s y la aspiraci6n a un progreso que ha de benefi
cial' a l('ls alumnoE, lejos fle repro char, habria que encomiar y alentar a 
los maestros. Pero cuando el espiritu vacila pOl' los asaltos que Ie 
!levan y pOl' las solicitaciones antagonicas, cuando la duda nac'e en 
61 -no pOI' efecto de la reflexion, sino, al contrario, pOl' insuficiencia 
o impotencia de la reflexi6n que no puede volver a hallar 0 restablecer 
los s6lidos fundamentos de la acci6n educadora-, es evidente que esta 
se encuentra peligrosamente minada, debilitada y a veces confundida 
hasta la incoherencia. 

Quizas ese peligro no ha sido nunca tan grave como en nuestra 
epoca. El desarrollo de las ciencias y de las investigaciones psico16gicas 
y la multitud de teorias y <;loctrinas pedagogicas que pretenden vincu
larse con ellas, la revision sistematica, y, en ocasiones, el vuelco irre
flexivo de todos los valores sociales y morales, afectan necesariamente 
a. todos los educadores que no se atrincheran en "Lma rutin a ciega y en 
la resolucion de ignorar su propio tiempo. 

Cuando esas dos corrientes -Ia del pensamiento personal y la que 
viene de la fermentacion externa de las ideas- se juntan en un espi
ritu de buena voluntad, resulta una indudable confusion. Ese espiritu 
sufre un sacudimiento y la inquietud se apodera de e1. Si se tratara de 
ideas claras y definidas, su oposicion 0 su simple divergencia quedaria 
p['onto resuelta pOl' que la discusion podria ser hecha a su vez en termi-
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nos claros y netos. El educador comprenderia la ventaja de ella porque 
se verla obligado a formal' 0 a rehacer convicciones razonadas que su
plantarian con provecho a las convenciones pedag6gicas aceptadas de
masiado facilmente. La fe que ha atravesado victorio!3amente la duda, 
sale de ella mejor tempI ada y mas activa. 

Pero i en cuantos casos esas ideas que debfi encarar la inteligencia 
para elegir y extraer de elIas un a1imento util, se quedan en el dominio 
de 10 nebuloso y 10 fugitivo y son cientificas s610 en las palabras! 
Nombres notorios firman estudios, articulos, que pretenden brindarnos 
una revelaci6n, un nuevo evangelio, pero en los cuales todo no es mas 
que palabrerio e hinchaz6n, y don de el lector honrado y concienzudo, 
el maestro que anhela renovarse, no encuentra puente alguno para pasar 
de esas f6rmulas inconsistentes a la accion. 

Como si no bastaran las audacias faciles y presuntuosas de cier
tos pedagogos de profesion 0 de reputacion, he aqui que han conseguido 
arrastrar a personas que, sin ser del oficio, se ocupan de educacion. No 
consideramos a estas como profanos. La infancia lleva en ella el por
venir del pais y en este sentido todas las escuelas son, en menor 0 mayor 
grado, instituciones publicas, sobre las cuales el Pllbbco tiene derecho 
de observar y de opinar. El hecho nuevo consiste en que, sin saber 
mucho, sin haber observado y experimentado 10 suficiente las condi
ciones y las leyes de la educacion escolar, personas incompetentes se 
asocian a critic os y adoptan teorias que pasan pOI' alto esas condiciones 
y esas leyes. Se sorprenden de que permanezcamos sordos a 1a voz de 
profetas de quienes han 1eido pOl' casualidad, pero r·everentemente, a1-
gunas paginas 0 algunas lineas, 0 cuyas doctrinas les han llegado no 
pocas veces pOl' trasmision indirecta e infiel. Y sueleIl: indignarse pOl' 
el hecho de que nosotros que estamos empefiados en el trabajo cotidiano 
no nos apresuramos a unirnos a elIos repudiando nuestros metodos, 
aunque para ella debamos edificar la casa comenzando pOl' el techo. 

Asi se crea en agrupaciones exteriores a los establecimientos de en
sefianza y tiende. a propagarse en la prensa un prejuicio hostil a nuestras 
formas de educacion. POI' 10 general es del extranjero -pues uno 
encuentra pocos profetas en su propio pais-, de donde proceden las 
novedades que, segun nos reprochan, acogemos con escaso entusiasmo. 
Para los timoratos, los versatiles, los faciles de sugestionar, ese mur-

. mullo de una opinion mal informada constituye una nueva causa de 
inquietud. Habian seguido tranquilamente hasta entonces procedimien
tos que cretan segul'os porque eran, desde sig1os, los de sus pl'eclece
sores; pero 1a confianza los abandona y llegan a preguntarse si no 

, 
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se ha seguido un camino falso, si no ban trabajado de una manera COll
traproducente 0 en vano. 

Y el resultado es que existe en cierto numero de maestros un ma
lcstar que es casi sufrimiento, acompafiado de una ('specie de humilla
cion secreta pOl' resignarse a el. Para librarse se esfuerzan por olvidar 
a1 hombre antiguo, por quemar 10 que han adorado, pOl' encaminarse 
en las sendas nuevas, mal iluminadas y quebradas que se les sefiala 
desde lejos. Convertidos sin serlo de verdad, en oposicion consigo mi
mos, van, fatalmente a tientas. Pierden tiempo y malgastan esfuerzos. 
Los nifios, a quienes no podemos guiar y dirigir sino poseyendo miras 
clm'as y seguras, son los que pagan las consecuencias: se los somete 
a influencias confusas, al regimen de 1a temeridad, seguida del arre
pentimiellto y la reaccion. Nada bueno puede surgir de una obra COll
cebida y ejecutada en pleno conflicto intimo y en las vacilaciones de 
la duda. El educ,ador necesita severidad para comunicarla a1 nino. 
Parece bien que este exento de presuncion, que se critique a S1 mismo 
y que someta a verifjcacion tal 0 cual de sus procedimientos sobre 
el que no tiene completa seguridad. Pero en cuanto concierne a 
principios fundamentales, necesita certidumbre. No debe dejarse inti
midar pOl' afirmaciones perentorias, cuya fragilidad comprendc inti
mamente. Tradicionalista 0 innovador, y acaso ambas cosas, no pl'e
tendo que mi opcion arrastre la ajena, pero es preciso ser una u otra 
COi:ia con igual conviccion, para no serlo con Ia misma esteriHdad. 

P. H. GAY. 

Paris, noviembrc 1932. 



JURA..'1ENTO DE LA CONSTITUCION (*) 

Cumplo el honrosisimo encargo que me ha conferido la Asociacion 
Nacional del Profesorado, y la delegacion que acabo de escuchar de su 
Presidente, para formular el voto de la Asociacion. Consiste en someter 
a la aceptacion del pueblo de la Republica, dignamente representado 
porIa adhesion que a este acto han manifestado sus autoridades, y 
muy especialmente a la conciencia civica del sacerdocio laico que son 
la escuela, el colegio nacional, la escuela normal, y la ensefianza su
perior, la adopcion de un juramento de fidelidad a la Constitucion 
Nacional. 

Lo impone la ho1'a de crisis universal, que al~anza a Ja Republica, 
como a los pueblos de mas diversas latitudes y continentes, no solamente 
en el orden economico, sino en el orden espiritual, no menos grave 
que aqueI. 

Para nuestra felicidad, y para nuestro optimismo en el destino de 
Iluestra Patria, en tres cuartos de sigl0 y afios mis, la Constitucion 
de 1853 ha sido la estrella que ha guiado la marcha incesante de la 
vida nacional. Ella la salvo en horas inciertas en que to do parecio oscu
recerse para siempre; y elJa es la luz que hoy guia nuestros pasos y 
desvanece las sombras de incertidumbre. 

Para ello, despues de meditar sobre el grave encargo que me confio 
la Asociacion, he hallado facil la tare a, porque este libro, tan breve 
como grande, que es la Constitucion Argentina, responde siempre a 
toda ansiedad del patriotismo. 

La declaracion y juramento que leere en seguida, estin compuestas 
con palabras de la Constitucion. Natural curio sid ad me llevo a extraer . 
de impresos hist6ricos, los dos juramentos que fueron formulados en 
cumplimiento de sucesivos decretos de promulgaci6n, en 1853 y en 1860. 
De e110s dare lectura antes de presentar el que de todas maneras emana 
de igual fuente, aun en la modestisinla condici6n que el de esta ho1'a 
se encuentra con respecto a las anteriores, en cuanto a quien Ie ha dado 
forma pOl' inmerecido honor que Ie depara el destino. 

(*) Pe,labras del doctor Rodolio Rival"ola, en Itt reuni6n couvocada por la Asociaci6n Na
cional del Profesorado, que se realiz6 en el Teatro Cervantes e1 30 de noviembre de 1932. 
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JU"amento de la Consti1ucion de 1853 

La Oonstitucion fue sancionada por el Oongreso General Oonstj
tuyente, el 1Q de mayo de 1853. Fue proinulgada por el director de la 
Oonfederacion, general don Justo Jose de Urquiza, el 25 del mismo 
mes, ya memorable aniversario. El decreto de ptomulgacion designo 
el 9 de julio para qlle el pueblo de toda la Republica prestara el jura
mento solemne con la siguiente formula: 

"Nosotros, Ciudadanos Argentinos, que formamos el pueblo de la 
"Provincia de... juramos por la Santa Oruz en que se inmolo el . 
" Redentor del Mundo, respetar, obedecer y defender la Oonstitucion 
" politica de la Oonfederacion Argentina, sancionada por el Congreso 
" General Oonstituyente, en 1 Q de mayo de 1853" . 

• Juramento de la Constitucion de 1860 

l~eincorporada la Provincia de Buenos Aires, por el Pacto de uni6n, 
fechado en San Jose de Flores el 10 de noviembre de 1859; y revisada 
la Oonstitucion por la Oonvencion "ad hoc ", fueron sancionadas las 
l'eformas pl'opuestas por Buenos Aires, por Ia Oonvencion N acional 
reunida en Santa Fe, a los 25 dias del mes de septiembre del ano 1860. 

Por decreto de fecha 2 de octubre del mismo ano, del Gobernador 
de Buenos Aires, Mitre, con las firmas de sus ministros, Domingo Faus
tino Sarmiento, Rufino de Elizalde y Juan Andres Gelly y Obes, se 
dispuso que fuese jurada solemnemente en comicios public os en Ia 
forma y dia que oportunamente se designara. 
. El dia 21 del mismo mes y ano, fue cumplido e1 decreto en la 
Plaza de la Victoria. De la arenga del Gobernador recogemos estas 
palabras: 

... "despues de tantos dias de prueba y de conflictos, podemos decir 
" con jubilo en el alma, y con el corazon rebosando de esperanza: Esta 
" es la constitucion de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, cuya 
" il1dependencia fue proclamada en Tucuman, haee cuarenta y cuatro 
" anos, el 9 de julio de 181? Esta es la constitucion de la Republica Ar
"gentina, cuyo voto fue tomado hace treinta y cuatro anos por el 
" congreso unitario de 1825. Esta es tambien la constitucion del con
" greso federal de Santa Fe" ... 

"Puedo invitaros con plena conciencia, a que presteis el juramen
" to civico que os voy a demandar. Esta constitucion satisface vuestras 
"legit imas esperanzas hacia Ia libertad, y hacia el bien: ella es Ia 
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" expresion de vuestra soberana voluntad, porque es la obra de vues
" tros representant!1S libremente elegidos; es el resultado de las fatigas de 
" vuestros guerreros y de las meditaciones de vuestros altos pensado
" res, verba encarnado en nosotros, es la palabra viva de vuestros pro
" fetas y de vuestros martires politicos. 

"Si en este momento esos martires y esos profetas pudieran ha
" blaros como yo, con labios de carne y de sangre, eUos os dirian infla
"mados de santo patriotismo: i J urad, jurad c<m religioso respeto, 
" con corazones llenos de fe y exentos de rencores, que ese juramento 
" es grato al cielo y benefico a la tierra, pOl'que el asegura la libertad 
" pacifica para los pueblos argentinos y la fraternidad perpetua para 
" vosotros y para vuestros hijos !" 

J1wamento de la Constitllcion 

Declaro mi voluntad de aprender y comprender la letra y el espi
ritu de la Constitucion Argentina; de tenerla en mis manos y en mi 
conciencia, como guia suprema de mi conducta; de enseiiarla a to do 
habit ante en el suelo argentino, que la ignore·; defenderla contra toda 
agresion de obra 0 de palabra, por la ensenanza 0 porIa accion. En 
ella se encuentran la union espirit1tal de la N acion; la j1tsticia, igual 
para todos; la defensa comun, contra toda agresion externa, 0 el 
agravio a la bandera; la paz intM'ior, porIa concordia en el respeto 
reciproco; y los beneficios de la libertad en el orden y en la ley que 
la regula para el bienestar comun "bajo la proteccion de Dios, fuente 
de toda razon y justicia", y asegura la prosperidad del pais en la ins~ 
truccion general y en el progreso de la ilustracion. 

Jt(1'O pOI' los sentimientos mas intimos de mi alma; por la felicidad 
de los seres mas queridos, ajustar mis actos a mis declaraciones, leal y 
fielmente; llevarlas siempre ·conmigo; repetirlas en la escuela como 
alumno 0 maestro; comprenderlas y ensenarlas; observarlas y amarlas. 
Si asi no 10 hiciere, que me yea privado de los beneficios de la libertad 
y del amparo de la justicia. 

Rodolfo RIVA.ROLA. 



LOS OBJET1VOS DE LA CINEMATOGHAFIA EN 

LA EDUCACION 

Una pregunta que aparece desgl'aciadamente con alguna frecuen
cia y a la cual hay que responder siempre, es si la cinematografia en el 
campo de la educacion tine un verdadero sentido, bien porque sigan 
surgiendo dudas sobre si es el caso de continual' los trabajos en ella 0 

bien porque un profano demuestre interes porIa cinematografia edu
cativa aunque no tenga intencion de tomar parte activa en ella y quiera 
ponerse al corriente, 0 bien porque aparezcan en nosotros dudas sobre 
nuestro propio trabajo originadas pOI' observaciones de la prensa, pOl' 
discusiones habidas en nuestros circulos 0 "tambien despues del fracaso 
de alguna peUcula. Tal vez sea un mal sintoma el hecho de que en 
nuestro trabajo - que nosotros hemos dado en llamar "movimiento" 
porque esta es ya la expresion admitida - surgen siempre dudas y 
tenemos siempre que aclarar su valor y pOI' 10 tanto sus fines, 
sus medios y su trayectoria. Si muchos de los que se ocupan practica
mente de cinematografia educativa se plantean esta pregunta y se 
esfuerzan en contestar, es signa que las cosas no van mal. Actualmente 
sin embargo, las discusiones en torno a este problema tienen un carac
tel' muy vivo a causa de la crisis economica que atravesamos. 

Ni la repulsion ni ei entusiasmo no han podido influir en este 
metQdo de Ia ensenanza porIa pelicula; ambos sentimientos son dema
siado exagerados y pOl' este hecho poco durabies. Esta repulsiop. vio
lonta que anunciaba el momento en que en cada escuela y en cada cla
se trepidaria una maquina de torturar almas, de quitar a los ninos 
el gusto de vivir, que les empapuzaria de cultura y de educacion en 
conserva, cuando las cosas vivas les sedan mas necesarias; 0 la re
pulsion ironica y mordaz que hubiera querido enviar a los Estados Uni
dos a todos los maestros que no solo creian en las posibilidades de la pe
licula, sino que hacian uso de eHas, 0 que a 10 menos hubiera aconsejado 
cmplearse en la industria cinematogriifica como "viajantes de peliculas 
culturales". Esta repulsion no ha contribuido a mejorar ninguna pell
culu ni ha enriquecido ni empobrecido a ninguna entidad proc1uctora, 
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no ha tenido otro resultado que eI de poner lugares comunes en la 
boca, en el corazon y en el cerebro de todos los que suelen emplear en su 
conversacion frases hechas; a 10 mas ha hecho mas dificilla colaboracion 
de jovenes que hubieran podido ser una ayuda a la causa. 

Tampoco el entusiasmo ha contribuido a alcanzar los fines que se 
atribuian a la pelicula y que llevaron en 1911 a decir que en el por
venir tada la educacion papula.1· se efect-uaria par media de la peliculaj 
que hizo sofiar a Edison que la pelicula pudiera sustituir al libro, a1 
pcriodico y a la ensefianza; que llevo a Lemke a prommciar esta frase: 
"La reforma escolar por medio de la tecnica"; cuando se creia que 
cada reform a escolar futura (vista en los afios anteriores a la guerra) 
no podria verificarse sino cuando el gramOfono y la pelicula hubiera 
satisfecho simultaneamente la vista y el oido. En este caso el entusias
mo no ha servido de nada puesto que no ha tenido en cuenta un requi
sito esencial como es el de que cuando se desea, se espera y se quiere 
alguna cosa hay que obrar por si mismo. A este punto no llegaba el 
entusiasmo por la causa. En estos casos sirve de apoyo el Estado que 
debe actuar de padre putativo, y satisfacer todos los deseos, a el apelan 
siempre los ciudadanos en vez de consagrarse ellos mismos al trabajo. 
'rodo el entusiasmo por la pelicula se ha explicado en libros y articulos 
de peri6dicos sobre la pelicula educativa, en conferencias y resolucio
nes, en enunciaciones de puntos y programas y hasta en listas y pro
yectos, pero no se ha creado una sola oficina de trabajo efectivo que 
pusiera en practica 10 que suscitaba tantos elogios. 

No creo y no debo sostener que la justa solucion del problema de la 
pelicula educativa deba realizarse sin entusiasmo, pero este no debe 
ruanifestarse solamente con palabras. Y la palabreria de hoy es supe
rior a la de un tiempo, cuando un pequeiio grupo de hombres - en la 
aldea, en las vastas llanuras, en las orillas del Memel, en el Saare, 
como en las grandes ciudades, en los barrios industriales como en el de 
los negocios, entre el ruido de las maquinas 0 el del trMico - silencio
samente, con 0 sin apoyo, en medio de ¥lil dificultades y a pesar de 
todas las criticas, pero con la ayuda de colaboradores abnegados, mon
taban un aparato construido con penas y fatigas, se probaba en la es
casez y se mejoraba y completaba con sus pocos dineros, obtenidos mu
chas veces por medio de pequeiias representaciones en las que cada uno 
del grupo y la familia misma contribuia en alguna forma: la mujer 
cosia el lienzo de la pantalla y los nmos hacian musica y algun compa
iiero se encargaba de comentar la pelicula. Puede ser que hubiera erro
res y que entre estas peliculas las hubiera de des echo y que la musica 
y las explicaciones no fueran perfectas; probablemente los mismos eje-
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cutantes no quedarian siempre satistechos, pero 10 que es indudable 
es que cada uno de ellos realizaba este trabajo de sacrificio con ab
soluto entusiasmo. 

Se ha llegado a afirmar que quien se ocupaba de peliculas educa
tivas era POl' su propio interes. Puede ser que entre dos mil personas 
hubiera una 0 dos que trabajasen con esta intenci6n, pero la mayoria 
10 hacian desinteresadamente. Quien crea que se puede llegar a enri-. 
quecer en esta forma 0 que pueda sacar provecho de esta empresa, se 
veria obligado a renunciar en sus prop6sitos. A quien Ie gusta la como
didad no se Ie debe aconsejar que se ocupe de la producci6n de pelicu
las educativas. Si se quiere organizar la produccion se tropieza con 
dificultades en la preparacion de sesiones y en la aplicacion practica 
de la pelicula de enseiianza. Se puede decir que no existe un medio 
de enseiianza mas molesto que este. Pero muchas de estas dificultades 
que presenta hoy la cinematografia educativa podrian ser resueltas. Lle
gara el dia en que una pelicula no sera solo pedida, sino que se recono
cera. su valor y encontrara medios de ayuda de manera que no sera el 
propio consumidor quien tendra que estudiar la manera de procurarse 
los medios tecnicos y financieros para poder llevar a cabo una empresa 
tan dificil como es la de una pelicula cinematografica. Entonces ya no 
e.Stara mas obligado a procurarse peliculas dramaticas y a organizar 
representaciones para los padres de los alumnos con el fin de obtener 
con el beneficio los medios necesarios para dar a los alumnos sesiones 

cinematograficas instructivas sin que ellos tengan que contribuir a los 

gastos y crear asi tam bien un fondo de reserva para realizar este medio 
de enseiianza. Entonces se podran dar lecciones metodicas y no lec

ciones ocasionales. Pero pOI' el momento no nos queda otro remedio que 
Lacer de la necesidad virtud, una gran virtud, para poder efectuar con 
nuestras fuerzas, con el concurso de los niiios, de los adolescentes y de 

los padres, nuestro trabajo con eficacia. Un dia to do este trabajo que 
se realiza hoy con la ayuda de los padres y de los alumnos que se 

afanan en buscar publico y en hacer propaganda no seran necesarias, 

o al menos, no en la misma medida. Faltara entonces aquella esponta
neidad que hoy es necesaria y natural en la estrecha colaboraci6n de 

los padres y de los escolares. 
Lo que hoy hace el cinema escolar tan vivo es precisamente 

esta participacjon activa de los padres, de los antiguos alumnos que 
que dan circunscritos al ambiente escolar. Cuando la produccion cine
matografica este perfectamente organizada con la introduccion sistema

tica de las peliculas en los programas escolares corrientes y se pueda 
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contar todavia con el apoyo de los padres para los cursos cinemato
graficos nocturnos, tanto para su desarrollo como para la asistencia, 
quedara muy beneficiado todo el trabajo escolar. 

Muchas veces las representaciones cinematograficas organizadas 
en las escuelas y especialmente en las de las grandes ciudades han dado 
ocasion a los padres y a los maestros de discutir entre e11os, no solo 
cuanto habian visto en la ultima representacion, sino tambien cuestio
nes de caracter mas general y tal vez con mucho mas provecho cuando 
se encuentran grupos de padres y alumnos de escuelas diversas, por
que se crean nuevas relaciones fuera del limite de una sola escuela. 
Sera necesario mantener estas posibilidades aunque se arreglen los 
problemas de orden economico y de organizacion suscitados porIa cine
matografia escolar. 

El decreto del 5 de junio de 1924 referente a los medios de instruc
cion no se puede interpretar de otra forma que regularizando est as pro
yecciones para los padres con objeto de desarrollar los medios iecillcos 
para la ensefianza escolar. Es necesario, sin embargo, tener presente 
la finalidad que se quiere alcanzar. Si todo esto no debe servir mas 
que de diversion, aunque se utilice material serio, nosotros no haremos 
o1.ra cosa que una concurrencia a otras empresas que viven precis a
mente de las diversion. No puede ser esta la finalidad de la escuela. 
Lo que vale para una escuela, es decir, que debe dar todos sus esfuer
zos a un fin preciso para una actividad cada vez mas viva, vale con 
mayor razon para una asociacion cinematografica educativa cuya ac
tivic1ad se extiende mas aHa de una sola escuela. No se debe ill se 
puede quitar ni disminuir su valor, que es como asociacion, el de tratar 
de abrirse camino para ayudar y auxilia1' la actividad de todas las es
cuelas reunidas. Seria un error fundamental y un contrasentido si ca
da cinematografo escolar y mas todavia si las asociaciones escolares 
olvidaran que est as asociacionea cinematograficas educativas no son 
un fin como si mismas, sino organ os de la asociacion escolar. El cine
matografo estrictaniente oficial no debe tampoco olvidarlo. 

Aunque todo esto debe ser profundamente analizado y hag a parte 
del conjunto de ' la actividad escolar, no es valede1'o sino para 10 que 
no tiene ninguna influencia 0 no concu1'1'e directamente a la ensefianza 
escola1'. Algunos :pueden considera1' los esfuerzos que hemos indicado 
hasta ahora como una forma externa, un plan economico, que en ultimo 
analisis no tenga ninguna 1'elaci6n directa con e1 valor de nuestro tra
bajo. 

Los metodos que emplea hoy la cinematografia educativa ' go zan 
de poca simpatia pOl' parte de varios critic os aunque se Ie reconozcan 



-13 -

las dificultade:s de realizacion. Y los que trabajan en ella se siellten 
atacados, se desmoralizan y pier den e,l entusiasmo pOl' trabajar cuando 
advierten que COn la forma actual de sus metod os de empleo se 
llega a la conclusion que la pelicula de ensefianza no tiene ningun va
lor. Seamos completamente francos y admitamos que la forma actual 
no es satisfactoria y que muchos son contrarios, que ninguno esta com
pletamente contento y que todos nosotros aunque no nos ocupemos de 
111, cinematografia educativa solamente en su aspecto de organizacion, 
sino tambien ell su aspecto pedagogico, sabemos que somos los precur
sores que preparamos el camino para dias mejores. Si nosotros, sin 
conocer los alumnos de las otras escuelas, pretendemos dar lecciones 
POI' medio de la pelicula educativa a 400 0 500 alumnos, vamos en con
tra de nuestras propias convicciones, es decir, que una clase de 65 
alumnos es muy numerosa para sacar provecho de la ensefianza y me
nos puede serlo entonces una de 400. En conclusion damos lecciones 
cinematogr:i£ica solamente para tranquilizar nuestra conciencia di
dactica, para seguir haciendo investigaciones y experiencias teoricas y 

formales, para aprender nosotros mismos el metodo de ensefianza pOl' 
medio de la pelieula. Al mismo tiempo nos damos cuenta de que un 
80 % de los alumnos no pueden aprovechar la ensefianza; pero sabemos 
tambien que los demas no se intel'esan precisamente pOl' el elemento di
dactico que se da en la pelicula, en cambio saben -esto es 10 importan-
1e - vel', seguir y hacer suyo el tema de la pelicula. Lo que se pierde 
es la explicacion de cuanto no se ha comprendido a1 momento, por la 
forma incompleta de los titulos. Y las explicaciones que se dar{m en 
los dias siguientes en la eseuela - cosa posib1e sola mente si el maestro 
de la clase 0 e1 maestro especializado han asistido a la proyeccion -
no podrlm suplir completamente las aclaraciones que hubieran side ne
cesarias en el momento oportuno. La masa de los nmos espectadores en 111, 
sala de proyeceion es uu verdadero publico con psicologia de masa y en 
ella se verifica el fenomeno de la timidez frente a la muchedumbre. 
Ninguno 0 casi ninguno se atreve a preguntar 10 que quisiera y si 10 

l,ace es con el instinto comun de la masa y entonces la pregunta 0 la 
observacion se hace en alta voz pOI' todos juntos con el proposito m(ls 
que nada de hacer barullo. Y aunque 1mbiera posibi1idad de dar buena 
ensefianza estas salidas bastarian a veces para comprometer todo el 
h aba:io educativo. 

Admitamos gustosos que la ensefianza en masa no es tampoco un 
ideal para la cinematografia. Desde el punta de vista metodico-peda
gogico, poco importa que la presentacion con adjunta e}.lllicacion de la 
pelicula sea hecha pOl' un maestro ambulante incapaz de explicar :sin 
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balbuceos 0 pOl' un conferenciante que haga un cicIo de conferenciat; 
dadas en modo perfecto 0 si nosotros mismos hacemos una u otra cosa. 
Los que realmente aprenden somos solamente nosotros; si Ia lecci6n 
cinematografica resulta eficaz tambien para los nifios es cosa que de
pende de las circunstancias. 

La cosa varia si se trata en cambio de proyeeciones de peliculas 
que no se presenten por su valor instructivo sino como peliculas cl(l
sicas. Son las peliculas de viajes - Scott y Shackleton - peliculas ex6-
ticas - N anuk, Moana, Chang - que se clasif~can en modo generico 
con la expresi6n err6nea de peliculas culturales; 0 son pelieulas d1"a
rnaticas euya trama se ha sac ado de fabulas, novelas 0 de un manuscri
to original. Puede pero no debe sueeder hoy que el desarrollo de una 
trama cinematografica sea comparable al desarrollo artificial de un 
drama de teatro. Hay que con tar con la posibilidad de que un dia poda
mos citar en nuestra lecciones de literatura alemana al Iado del drama 
declam~do el drama ilustrado. Las posibilidades son todavia minimas, 
pero existen. Si en Ia segunda parte de la pelicula "Las maravillas del 
sl<ys" (La caza del zorro en la Engadina) admiramos Ia agilidad del 
cuerpo humano que atraviesa en vuelo la llanura nevada y la belleza 
llena de paz no siempre es sentida, se forman bases de conocimientos 
que no deben ser menospreciados, que seguramente un dia se explicaran 
ell una lecci6n y es seguro que el ~alor de estas ' demostraciones visuales 
no sera menor que el valor de la palabra, sino igual y solamente 
In forma y los efectos que se obtendran seran diversos de los de la 
comedia y de la musica, las cuales como la pelicula llaman tambien 
a la puerta de la escuela. Si el numero de las experiencias cinematogra
ficas de este genero es hoy todavia muy restringido, debemt)s ser jus
tos y reconocer que deElPues de Ia 17~ carta de Lessing no ha habido un 
.numero notable de comedias y dramas aptos para un serio trabajo es
colar. Se escribe demasiado sobre 10 poco que existe. 

,Esta pues aqui, en el campo cinematografico que estamos por lla
mar clasico, el deber futuro de la cinematografia escolar para la masa. 
No queremos decir con esto que estas peliculas no puedan dar buenos 
servicios en el aula de proyecciones de una escuela. S610 que temo que 
- cuando se calme er'impetu del trabajo de la reforma escolar - pue
da verificarse el hecho de que en lugar de la "anatomia del drama" 
de antes fig1,lre la "vivisecci6n de las peliculas dramaticas" es decir que 
nos pongamos a dividir las escenas y examinar los gestos con elegancia 
iteraria en la misma forma con que se hac ian antes las composrciones. 
°ienso con horror que se pueda un dia dividir una pelicula en la mis
.r.a forma estereotipada que se usa en los temas de composici6n del ge-
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nero de los "Publicados por un maestro" de Venn 0' de Siwinna. 
Quedemos mas bien en el campo de la presentacion total de la pelicula 
que de una impresion general. El efecto que las proyecciones deben pro
curar es el de dar un sentido de alegria, de suscitar sentimientos, en 
una palabra: producir placer. Y si con todas las precauciones y caute
las para con el alma infantil y con toda la severidad necesaria frente a 
las peliculas inadecuadas, enseiiamos a traves de una severa critica :1 

comprender y a hacer apreciar las peliculas, haremos tambien entonces 
un trabajo que tendra un sentido y no el peor. Nosotros no podemos dar 
a nuestros niiios una marima mejor que la de defenderse con fuerza 
contra to do 10 que hay de vulgar y comu.n en la cinematografia. 

Habria mucho que estudiar y mucho que decir sobre la organiza
cion y la formacion de este trabajo en su conjunto y en el detalle. Pe
ro no pensamos hacerlo aqui. 

Noes en esta forma, ' para decir verdad, como se llega a la pelicula 
edllcativa. El abandono de la idea de que la pelicula es una cosa extra
fla a la escuela es la primera condicion probablemente de su empleo 
razonable. Entre los instrumentos escolares la pelicula no representa 
JIlas que un mapa mundi, un mapa en relieve 0 los lapices de colores. 
Cuando no se hagan mas reservas sobre la pelicula como medio didacti
co podremos decir que habremos hecho un gran paso hacia adelante. 
Las dificultades de orden tecnico, los obstaculos de caracter comercial 
y cientifico todavia por superar, como tambien todo 10 que se refiere 
a las disposiciones para la provision de incendios y de policia urbana, 
no constituyen ni una fase intermedia ni son cosas que en la fisica y 
en la quimica 0 en otros campos semejantes no esten hoy a la orden 
del dia desde que se ha dejado de enseiiar la fisica solamente en la 
pizarra. 

Poco importa que hay a una sala de proyecciones en cada escuela 0 

que haya la posibilidad de dar lecciones cinematograficas en cala clasp, 
(0 en muchas clases): esta es una cuestion secundaria; 10 importante 
es que cada escuela pueda dar en cada clase la enseiianza por medio 
de imagenes y de peliculas. Para muchas escuelas seria exagerado pre
tender que la enseiianza cinematogriifica se adaptara a cada clase. 
Para las proyecciones fijas scria bastante mas facil encontrar partida
rios aunque se presente aqui el peligro (que yo pers()nalmente temo po
co) de que se hagan vel' toda clase de imagenes en vez de enscfiar con 
imagenes elegidas. 

Queremos desde ahora poneI' el caso que la ensefianza cinemato
grUfica fuera siempre tecJ?-icamente posible. Y no queremos quitar a 
personas relacionadas con la escuela el derecho de ocuparse seriamellte 
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de este metoda de enselianza aunque no participen personalmente de 
flo Hay muchas personas modestas y silenciosas que sin' ser los exponen
tes del COl'O pedag6gico podrian proporcionar una ayuda valiosa con 
solamente escucharles. 

;pero no concedemos este det'echo a los que siendo extralios a la 
enseiianza, pOl' simple l'azones econ6micas u otras intenciones piden que 
se haga obligatorio el empleo de la pelicula educativa. Y una de las pe
hciones formuladas con preferencia - no porIa industria de la pelicula 
educativa sino pOI' algunos parasitos de ella - es la de que el Estado 
debe decretal' que se emplee en el porvenir la pelicula en toda la ense
fianza 0 pOl' 10 menos que se utilicen todas las pelic-ulas existentes. Pa
ra nosotros que somos de la escuela este deseo es comprensible, pero 
no debe ser otorgado; no existe un metodo unico y hasta ahora ningu
no ha sido impuesto oficialmente. La enseiia~za cinematografica seria 
el primer medio de euseiianza que se introduciria pOI' medio de una 
ley. Y nosotros que laboramos en la pelicula educativa seriamos pro
bablemente los primeros en rebelarnos 0 en debernos rebelar contra 
esta imposici6n si queremos ser un poco fieles a nosotros mismos. Los 
que desde hace alios han llevado a'delante su trabajo con tentativas y 
rruebas saben que el senti do mas profunda del trabajo ciuematogra.
fico educativo est a en el hecho de que se efctua pOI' convicci6n y de pro
pia y espontanea voluntad. Y para nosotros "enseiianza ciuematogra
Dca reglamentada" no puede querer decir "enseiianza obligatoria". 
Este sistema deseado pOI' iuteres y que seria como u<.l.a especie de racio
namiento no tendria muchas simpatias. 

Si se nos deja en completa libertad, los mejores amigos y los mas 
celosos protectores de Ia pelicula educativa seran tal vez los que la em
pleen mas razonadamente. POl'que no se trata de presentar en clase todo 

10 que es vivo y podria ser "cinematografiado" sino, que son las pe
liculas buenas las que deb en emplearse para que den todo 10 que puc
den dar. No se trata solo de aumentar los conocimientos pOI' medio de 
la pelicula (enseiianza receptiva), sino de hacer pOl' medio de la pell
cula un ejercicio de interpretacion y de concepto. 

Los psic610gos nos vienen diciendo repetidamente que no somos 
C<l.paces de vel'. , PorIa experiencia y pOI' los resultados obtenidos nos 
COl1sta que llegamos a comprender todavia mas lentamellte. Que con el 
ejercicio se pueda aprender a vel' y a comprender es un secreto que 
des de hace aiios ofrece Pelman de revelar en las paginas de publicidad. 
El exito de la enseiianza porIa pelicula se nos hace hoy dificil pOl'que 
sin Pelman y. otros procedimientos tenemos que vencer en la pelicula 
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estas dos dificultades y para empezar debemos utilizal' las posibilidades 
que nos ofrece la pelicula. 

Ante todo nosotros mismos no sabemos yer cinematogrcificamente. I 

Tampoco los alumnos 10 sabcn. POl' esto tienen necesidad de recibir 
antes de una ensenanza visual explicaciones pOl' medio de cuadros in
dicadorcs para llegar a sabel' crear imagenes. Pero no me refiero aqui 
a los cuadros demostrativos al estilo de los de las cuatro estaciones 
preparados pOl' Holzel en tres 0 cuatro lenguas, sobre los que se hacen 
sielllpre las mismas pregtmtas y a los que los escolares no pres
tan atencion hoy, porque manana y dentro de quince dias y despues de 
las yacaciones . veran el cuadro siempre colgado y siempre la misma 
nina que cae en el agua con su sombrerito de paja junto con los patos, 
y no llegaremos a librarnos de su vista antes que transcurra el ano; 
al menos asi sucede en las lecciones de aleman. La identica cosu poco 
illteresante puede I'epetirse en las lecciones de frances. ~ Cuadros para 
la ensefianza ~ Son la cosa mas molesta que hay sobre todo despues de 
1a tercera hora. No hay nada que vel', nada que invite a hablar y nada 
qne haga diYertir, no sin'en mas que para hacer deberes y ejercicios 
de gramatica. Hemos aprendido a odiarlos en todas las lenguas, y no 
solo estos, sino tambien los cuadros de historia natural, los tecnicos y 
los preparados para la historia de la civilizacion; son temas que se 
suceden con una saeiedad antimetodica. Si no basta Nuremberg para 
atestiguar la vida de las ciudaues medioevales debe sumar tambien 
un trozo de Rot.t~mburg, Dinkesbuhl y FI'ancfort sobre el Mein y 
Vlindsheim y despues poneI' todavia un poco de Hans Sachs y los 
maestros cantores y un poco de vida claustral de la epoca. POl' anos 
se poclrian seccionar y gracias a esto llegar finalmente a la ciencia po
siti'a. Cuando eramos muchachos de 10, 11 y 12 anos y cuando nos 
r,reparabamos para los ex~1.menes hicimos la unica cosa que nos que
dab a pOI' hacer como reaccion frente a est as colecciones de momias his
t6ricas: dormir. 

Cuando el ejercicio de coger el contenido de una imagen es sufi
ciellte, cuando se haya obtenido jugando 0 con la maxima seriedad, la 
comprensi6n inmediata vendra con seguridad y habra llegado el mo
mento oportuno para la demostracion cinematografica. El motivo de 
las imagenes que se sucederan no sera unico, no sera como lma melouia 
tocada pOl' un solista, sino que el acompanamiento musical sera rico y 
yariado con todas las melodias accesorias. Pero no siempre es facil 
mantener el motivo principal. Resulta dificil a nuestros escolares, no 
dejarse distraer pOI' las melodias accesorias. Cuando aparece pOl' ejem
plo en la pantal1a una escena no excesivamente breve en la que un 
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pardillo da de comer a sus pequefios, ya el solo movimiento de las ramas 
agit~das por el viento distrae la vista, y si aparece una lombriz grande 
basta para olvidar el pardillo. Se pier de la hilacion; la atencion queda 
desviada y el valor instructivo disminuido y llegaria a ser nulo si el 
aparato siguiera funcionando. Pero si en ese momenta la pelicula se 
detuviera y los mismos nifios corrigieran sus impresiones, y si se les 
llamara la atencion varias veces seguidas, desviada intencionadamente, 
se puede estar seguro que los pequefios empezarian a ponerse en guar
dia y a no permitir que se dudara de su concentracion y de su viva 
participacion. Lo que se puede obtener despues con facilidad de pala
bra, con Ii riqueza de expresiones son cosas que yo como maestro he 
deseado muchas veces poder comprobar. 

Sobre todo seria necesario tener presente una cosa: es decir que 
a1 principio de estas ensefianzas visuales no se debe en seguida hacer es
cribir. Mas bien-hacer contar btra vez 10 que se ha visto, repetir nueva
mente la proyeccion de las escenas que no han sido comprendidas 
(dispositivo de marcha atras) hacerla ver nuevamente y hacer hablar 
fl-ento a la pelicula aunque sea confusamente y sobre to do no imponer 
ningun sistema forzado de continuas preguntas monotonas; entonces 
se sentira un aire nuevo. j Que en lugar de la tinta se use el simpatico 
yeso! j Quisiera que todas las paredes fueran tapizadas de pizarras! j Ah ! 
si nosotros los viejos fueramos al menos capaces de dibujar mejor! 
La mas brillante prueba seria la de que maestros y alumnos se pusie
ran de acuerdo para dibujar mas exactamente el momento en que el 
chorlito cierra las alas y abre el pico. No hace falta hacer aparecer 
demasiado la propia superioridad. La pequefia victoria de Carlos sobre 
su maestro tiene un valor educativo infinitamente mayor que el ar
tistico cuadro del maestro bien preparado. En el mejor de los casos 
seriamos asi directores de escena. Pero debemos procurar que todos 
los particulares tomen parte en el juego. 

Con esto no quiero decir que no se deba emplear el arte del dibu
jo en e1 mejor modo posible si se quiere hacer uso del material dado 
porIa pelicula. La ensefianza cinematografica sufre precisamente pOl' 
el hecho de que se hace demasiado poco uso del yeso como se hace 
tambien relativamente un usa poco oportuno de todos los otros medios 
accesorios - preparados, map as, etc., y tam bien experimentos y ex
cursiones - mientras las posihilidades de sacar provecho uniendolos 
entre si son infinitas. Se ha llegado ya a proyectar por epidiascopia 
tarjetas postales en colores para despcrtar sentimientos que permitan 
gustar las sensaciones sentidas pOI' un poeta. Pero las personas que han 
tl'aido a casa vistas de sus viajes no tendran otro proposito que el de 
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hacerlas vel' a sus amigos y no utilizarlas para Ia enseiianza. Se ba te
nido alguna vez Ia idea en la ensefianza de utilizar las fotografias -
las mas claras y bellas posibles - de las jiras y excursiones que ban 
producido tantos goces para poderlas enseiiar despues de algunos afios 
a los compaiieros de jira y revivir con ellos el recuerdo con sentimien
tos diversos - cosa que sucede raramente - pero todo esto no hace 
parte absoluta del material necesario para la enseiianza. Estas fotogra
fias no deben constituir unicamente una coleccion de retratos fami
liarcs que no serian mas que un punto de apoyo para la memoria y 
poder suscitar siempre nuevas sensaciones. Si los mapas geograficos 
y en relieve, los dibujos en la pizarra, contribuyen en el trabajo esco
lar a la mejor comprension del contenido de las fotografias, si cada 
caso se trasforma en regIa general y del hecbo vivido se saca la expe
riencia, nnguno querra ya declarar que la fotografia haya sido la base 
de la enseiianza. Tal vez habra servido mas la tiza 0 las explicaciones 
y observaciones hechas pOt el maestro en torno a las imagenes. Sin em
bargo, si la figura da origen a estos resultados se podra decir que ha
bra realizado su funcion. 

Todo esto vale naturalmente y tal vez mas para la pelicula, ima
gen en movimiento. No se deb en hacer favoritismos ni se deben cons
truir dogmas cinematograficos ni querer suprimir los demas medios de 
ensefianza, y menos que ninguno el de hacer hablar a los niiios. 

Todos y sobre todo nosotros los adultos, su£rimos del hecho de haber 
sido demasiado abstractos, tanto que no podemos ver con claridad las 
cos as sencillas y no logramos hacerlas claras. Muchos de nosotros no 
sabemos como expresarnos para decir la forma en que queremos arre
glar una silla 0 efectuar mejoras en la casa. EI artesano es pues el que 
10 encuentra y nos 10 dice y nosotros decimos que si con la cabeza 
contentos de que nos hayan "comprendido". Pero en cambio nuestro 
pensamiento no ha sido comprendido sino adivinado. Dichoso el que 
es capaz de mostrar con un breve esquema 10 que desea. En este ejem
pl0 vemos un hecho que se repite mil veces cada dia a causa de falta de 
claridad, de las lagunas de nuestra £acultad visual; de esta falta de 
concepcion resulta un balbuceo cuando debemos hablar y una incom
prension, un abismo entre jovenes y viejos, y entre trabajadores ma
nuales. Nos comprenderiamos mejor si supieramos vel' mejor. 

Nuestro aflin de abstraccion, nuestra £acultad de pensar desarro
llada y sostenida con orgulIo, nuestra tendencia a generalizar, han ma
tado en nosotros la facultad de ver, nos ha impedido mirar sobre todo 
a nosotros mismos. 

Si gracias a las proyecciones luminosas y ante todo a la pelicula. 
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aprendemos a servirnos de nuevo de est a faeultad, que podamos vel' 
y demostrar 10 que hemos visto, que nos transporte del dominio de la 
abstraeeion a la rea1idad, habremos aleanzado e1 fin mas e1evado que . 
podia proponerse la pelicula de ensefianza. Y esto nos parece el fin su
premo del empleo de la pelieula de ensefianza en la eseue1a: No 1imitar
se a ensefiar de una manera objetiva, viva, eomp1eta y sin prejuieio, 
sino haeer eomprender la vida y pOl' esto haeer mas faeil 1a comprell
sion reeiproea. 

Walther GUNT1;IER. 
Director de la Oficina Cinematogr{lfica de Berlin. 



DICCIONAR.IO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

(Continuac16n) 

ACARRARSE. - (s. e. D.) "r. Resguardarse del sol en esHo el ga
nado lanaI', uniendose para pl'oeurarse sombra. 2. Sal. II' las ovejas nuas 
tras otras con el morro junto a la tierra en las horas de calor". 

De a, 2~ art., y carro, como acarrear cuya terminacion frecuenta
tiva denota el verba de movimiento. Llamabase can'ago en lat. a la 
trinchera formada con carros, y carn(cal'ia a la mula de tiro. 

ACARRASCADO. 

ACARRAZARSE. (s. e. D.) "1'. AI'. Echarse sobre uno, asienclole 
fuertemente". V. agan'afar, que es el mismo verbo pOl' intercambio de 
efe en zeta, y acochm' para el estudio de la familia etimologica a la cual 
ambos pertenecen. 

ACARREADIZO, ZA. - ACARREADOR. - ACARREAMIENTO. - ACA· 
RREAR. - ACARREO. 

ACARRETO. Hilo de (s. e. D.). De a 2Q art., y can'eta, ca1'reto, dimi
nutivos de carro, porIa forma del aparato de esos nombres. (V. can·ete). 

ACARTONARSE. - ACASAMATADO. - ACASERARSE. - ACASO. -
ACASTILLADO. - ACASTORADO. - ACATABLE. - ACATADAMENTE. -
ACATALt:CTICO. - ACATALECTO. - ACATAMIENTO. - ACATANTE. 

ACATAR. Segtill el Die., "de a, 29 art., y catar, miraI'. tr. Tributar 
homenaje de sumision y respeto". 

Ahora bien, segun el mismo lexico, catar, que significa probar, 
gm;tar alguna cosa pai'a examinar su sabol' 0 sazon", procede "del lat. 
captare, coger, buscar". 

El verbo que estudiamos no proviene, pues, de ese, sino de a y 
el lat. cantio: circunspeccion, prudencia, recato, cuyo adjetivo: ca1tills 
y cuyo adverbio: caute, indican la c1erivacion. La forma sinonima acato 
(v.) confirm a el origrn sin dejar lugar a dudas. Es posible, sin em
bargo, la concurrencia de catm' en las aceps. anticuadas del verba y 

en la primera locucion formada con acaio: "darse uno acato. Darse 
cuenta 0 razon". 
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(Las cuarenta y cuatt·o voces que siguen, stn observaci6n). 
ACEBIBE. "Del ar. acebib. m. Uva pasa". 
Aunque el Dic. da por ahticuada esta voz, considero necesario es

tudiarla como antecedente para la formacion de acebo y de acebuche, 
advirtiendo que designa en ar. las pasas de uva y de ciruela. EI Dic. da 
como etimologia de acebo y de acebuche, el lat. aquifOlium y el ar. 
azebuch, respectivamente. 

Del gr. akis: espina, procedieron en lat. aC1ts: aguja, alfiler; acidus: 
iicido bajo su acep. metaforica de "picante"; aceo: agriarse el vino, y 
sus derivados aceto: agriarse en general, y acetum: vinagre, que for-
mo nuestra voz acedo: agrio. En baj. lat., Uamose azebit a la ciruela , 
pasa que, como hemos visto, es en ar. acebibe, 10 propio que la uva seca; 
pero, en aqueUa voz, no es dudosa la concurrencia del lat. acerbitas: 
acritud de la fruta verde 0 pasada, pOI' contraccion vulgar cuando se 
trata de esdrlijulos. Alii se explica. la terminacion en teo 

Acebo es la misma planta que el aq1~1:toliu!rn latino del cuallo deriva 
la Academia; pero ,en lat., Uamabase tambien acer, que es nuestro arce 
pOI' metatesis: 10 cual indica una asociacion regresiva al akis gr. Aqui
foli1Lm es, efectivamente, un compuesto de acus y folium: literalmente, 
"hoja espinosa", como es la suya pOI' cierto. 

Ace:buche, resulta, pues, mero derivado de acebo pOl' semejanza 
morfologica de su matorral y de la hoja puntiaguda de dicha planta. 
As!, en lat., acernus significa hecho de roble 0 de acebuche: voz que 
reline, como se ve, el nombre latino del acebo: acer, completando la 
formacion. 

ACEBOLLADO. - ACEBOLLADURA. - ACEBRADO. - ACEBUCHAL. 
ACEBUCHE (v. acebibe). ACEBUCHENO. - ACEBUCHINA. - ACE· 

CIDO. - ACECINADOR. - ACECINAMIENTO. - ACECINAR. - ACE
CHADERA. - ACE CHADOR. - ACECHAMIENTO. - ACECHANZA. ASE
CHANZA. 

ACE CHAR. En vez de remitir al sinonimo asechar, como acaba de 
hacerlo con acierto en el art. anterior, el Dic. sefiala a este verbo una 
etimologia erronea y de formacion innecesaria: "a, 20 art., y el lat. 
sectare, seguir, perseguir". Ambos tienen, efectivamente, la misma que 
el Dic. da al segundo: el lat. assectari, seguir, cuya forma principal: 
assector, indica tambien el origen de acecho. Para aumentar la confu
sion, afiade, todav!a, que asechar es el anticuado (sic) acechar; mien
tras remite asechamiento a asechanza, pero no a acechamiento, y recl
procamente, haciendo 10 mismo con asecho y con acecho. 

ACECHE. - ACECHO. - ACECH6N. - ACEDAMENTE. - ACEDAR. 

ACEDERA. "Del lat. acetaria; de acett~m, agrio". 
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Acetaria, en lat., es el nombre generico de las ensaladas, y refie
rese, bajo la misma acep., al vinagre: acetum, con que se las adereza; 
no a la acritud cuyo adjetivo: "agrio", tampoco es acetum en lat. A.ce
dera procede del baj. lat. accidela, nombre dado a la planta por su 
acidez, y derivado del lat. acidus, a: acido, agrio. 

ACEDERAQUE. - ACEDERILLA. - ACEDERON. 

ACEDIA. "f. ant. Aciclia. U. en Chile". El uso en Chile, indica que 
no se trata de una voz anticuada. Es simplemente una forma de acidia, 
segUn se ve por la propia remision del Die., y tambien de a,cedia 
(art. siguiente) que el mismo lexico da por mcro derivado de acedo: 
"calidad de acedo. 2. Indisposicion del estomago, por haberse acedado 
Ia comida. 3. fig. Desabrimiento, aspereza de trato". Acidia, a su vez, 
significaria "pereza, flojedad ", y procederia "del lat. acidia, y este 
del gr. akedia, negligencia". Solo que la voz acidia no existe en latin. 

Ahora bien, las tres voces: acedia, acedia y acidi(t, proceden del lat. 
acedia: negligencia, pereza, usado por los autores eclesiasticos de la la
tinidad, bajo las aceps. de acedia, desabrimiento, desazon, disgusto, 
tedio; indiferencia, indolencia, pereza; abatimiento, descaecimiento, des
fallecimiento, languidez, tristeza -que satisfacen, como se ve, todas las 
condiciones de la etimologia sefialada. En la forma acidia concurre, 
ademas, el lat. aciditas: acedia, acel'bidad, acidez, agrura, aspereza. 

ACEDiA. "f. Platija". (s. e. D.) rrratase de un pez chato "scme
jante allenguado" (v.) que vive pegado al fondo de los rios. 

Del gr. askidion: odrecillo, que ha formado ascidia, nombre de un 
molusco Uamado tambien "odre de mar". Dicha voz falta en e1 Dic., 
aunque es usual y necesaria (v. art. pertinente). 

Askiclion es diminutivo de askos que significa cuero en gr. As! 
decimos tambien a los odres "cueros" y "peUejos" por antonomasia. La 
acedia 0 "platija" semeja, precisamente, un trozo de cuero. Por otra 
parte, e1 lat. aciditas, bajo su acep. de aspereza, debio concurrir tam
bien, puesto que se trata de un pez de pie1 tan aspera, que se usa para 
lijar: por donde Littre presume que su nombre frances: limande, viene 
de lima, aunque yo considero erronea la atribucion. (v. limon, nom
bre de pez: voz que falta en el Die.). 

ACEDO. - ACEFALtA. - ACEFALISMO. - AC1JFALO. 

ACEGUERO. (s. e. D.) "Leiiador que recoje las leiias muertas 0 

arranca las vivas sin auxilio de herramientas". 
Voz formada por concurrencia de las lats. accider'e: arrancar, cor

tar, esquilar, pelal', y segero: guardar, separar, vincula do a seges: 
mieses, y a secare: cortar, de donde procede nuestro segar. 

(Las veintisiete voces que sig1ten, sin observacion). 
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AC:t:MILA. "Del ar. azhnila: f. :Mula 0 macho de carga. 2. Cierto 
tributo que se pagaba antiguamente". 

Eguilaz atribuye tambien procedencia ar. a la voz, en un articulo 
interesante, pero difuso. 1\'Ionlau dice solamente: "voz africana". El 
P. Lerchundi asienta que en Berberia y Argelia llaman az-zemila a la 
bestia de carga. Pero en ar. no existe la voz az6?nila. Esto es conjetura, 
no mas, de arabistas espanoles. 

Bestia de carga es, en ar., hentl (con hache aspirada) y haria co
rrectamente al-hemla. El baj. lat. dijo alhCmela, alhemila, con vocales 
cufonicas para evitar las dificultades de pronunciacion. Y por esto 
1'1 tributo correspondiellte Hamose en Aragon acembla, mientras las 
formas bajolatinas conservaron la zeta casi sin excepci6n. EI origen 
de la voz seria, pues, arabigo, pero no el que arbitrariamente se Ie se
nala por peticion de principio. Con to do, la voz catalana adzemila (idem) 
y las baj. lats. atzembla, azemula, ademas de muchas otras semejantes, 
como asembla, asemula, por ejemplo, permit en suponer la coneurrencia 
del lat. simul: juntamente, en compania, bajo una posible composicion 
nd sfnmla: companera; dado que las bestias de carga van en recua 
~eneralmente. EI baj. lat. assemblea, que es nuestra asamblea, y el fl'. 
(}ssemblee (idem) formaronse 10 mismo. "Ensamblar", "ensamble", 
y el anticuado "ensemble ", proceden de insinwl: juntamente; y dentro 
del mismo tema, es de recordar que e1 lat. sagma: albarda y carga de 
bestia, hizo en castellano jalma y enjalma (con jotas francesas). "En
salmo ", "ensalmar": al'reglar los huesos rotos, juntarlos, proceden 
tambien de insi?n1ll como "ensamble", y "ensamblar"; quedando to
davia, para afianzar la concurrencia, la citada voz azemula en la cual 
aparece la voz 'flHila, nombre del animal que mas especialmente recibia 
el de acemila. La contraccion de la 1l en i fue corriente en castellano 
hasta el siglo XV. 

ACEMILAR. - ACEMILERfA. - ACEMILERO. 

ACEMITA - ACEMITE. Cemita en nuestro idioma vulgar. "Pan he
cllo de acemite. Afl'echo con alguna corta porcion de harina. 2. Potage 
de tl'igo tostado y medio molido. 3. ant. Flor de la harina. 4. ant. Gran
zas limpias y descortezadas del salvado, que quedan del grana remo
jac10 y molido gruesamente". 

Todo ella del ar. ace1nid, segUn el Die. Pero est a voz no existe en 
ar. l\'Ionlau, citanc10 a Covarrubias, c1a su origen verc1adero: "acimo", 
sin levadura, que es tambien "azimo" (v.) voz gr. pasada allat. bajo 
la forma (Izymus de acep. identica en los dichos dos idiomas (v.) Todos 
los productos y composlciones que e1 DiG. consign a segUn acaba de 
ver~e. SOil, efectivamente, sin levadul'a. Eguilaz, que refiriendose a la 
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misma voz, divaga en un largo articulo, viene a decir 10 mismo, en 
suma. Los arabes de Espana tomaronla del baj. lat. y pOI' esto no existe 
sino en su lengua. A mediados del siglo XI, denominaban ya azymitcbs, 
azymitae, a los sacerdotes que consagraban con panes sin levadura. 

ACENDRADO. - ACENDRAMIENTO. - ACENDRAR. - ACENSAR. -
ACENSUADO. - ACENSUADOR. - ACENSUAR. - ACENTO. - ACENTUA· 
CION. - ACENTUAR. 

ACEN"A. Seglm el Die., "del ar. aceniya, maquina hidraulica; de
rlvado del verbo (lana, regal'. Molino harinero de agua situado dentro 
del cauce de un rio. 2. Aznd, 1~ acep." Y esta vOZ: "maquina con que 
se saea agua de los rios para regal' los campos". Pues bien: acena pro
cede simplemente del ar. senia, noria, 0 sea 10 que signifiea. Esta misma 
voz: a-senia, literalmente "la noria ", designaba pOI' extension el mo
lino de agua movido pOI' medio del susodicho aparato. 

ACEN"ER:0. - ACEPAR. - ACEPCI6N. - ACEPILLADURA • . - ACE· 
PILLAR. - ACEPTABLE. - ACEPTABLEMENTE. - ACEPTACI6N. -
ACl:PTADOR. - ACEPTANTE. - ACEPTAR. - ACEPTO. - ACEPTOR. -
ACEQUIA. - ACEQUIADOR. - ACEQUIAJE. - ACEQUIAR. - ACE
QUIERO. 

ACERA. "Orilla de la calle 0 de otra via pllblica, gene,ralmente en
losada, sita junto al paramento de las casas, y particularmente desti
nada para el transito de la gente que va a pie. 2. Fila de casas que 
hay a cada lado de la calle 0 plaza. 3. Arq. Cada una de las piedras con 
que se forman (sic) los paramentos de un muro. 4. A1'q. Paramento de 
un muro". 

Seglm e1 Die., esta voz viene de hacM'a" y esta de facera que a sn 
vez proeederia de faz, eara. Mas, 10 que esas formas antieuadas indican, 
es qne todo ella proviene de yacer: estar echado, puesto al pie de Ia 
pared. El verba yaCM" procede, en efeeto, de los lats. jacere, que significa 
tam bien estar coloeado, puesto; estar en 10 bajo, y jaciere: poneI' los 
cimientos. Las citadas aceps. 3') y 4'" de Ia voz acera, asi 10 confirman. 

ACERADO. - ACERAR. - ACERBAMENTE. - ACERBIDAD. - ACER· 
BfSIMAMl:NTE. - ACERBO. - ACERCA. - ACERCADOR. - ACERCA
MIENTO, - ACERCAR. - ACERE. - ACERfA. 

ACERICO. "Almohada pequeiia que se pone sobre las otras grandes 
de la cama para mayor comodidad. 2. Almohaclilla que sirve para cla
val' en ella alfileres 0 aguj as" . 

Segun el Die., de facero, y este de faz, cara. Ahora bien, facei'o es 
un sinonimo anticuado de fronterizo (V' A; y pOl' extension, un adjetivo 
de faceda que segun el Die. (v.) es como llaman en Navarra a los 
pastos comunes. Sin contar con que est a ultima voz procederia a su 
vez del mismo facM'o: tautologia academica que es, ademas, erronea, 
como se vera en el art. pertinente. 
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Cabe preguntarse, ahora, que relacion puede haber entre un lin
dero y una almohadilla. Es que la voz acerico, procede, en realidad, 
del lat. aC6ris; paja de trigo, y pOI' extension, fardo de paja; mien
tras la idel'l de arista 0 barba de la espiga, y de aguja de coser, to do 10 

cual recibe en lat. el nombre de aCitS cuyo genitivo es aceris, se asocio 
seguramente a la acep. de alfiletero, 0 sea la mas corriente de acerico. 

Tal es, pOI' otra parte, el origen de aceruelo y de facernelo que el 
Dic. deriva tambien de faz, cara, definiendolos asi; t( Aceruelo (De 
faceruelo) Especie de albardilla para cabalgar. 2. Acerico, 2~ acep. 
Faceru.elo (De faz, cara). m. ant. Almohada, P acep: 

ACERILLO. - ACER:fNEO. - ACERINO. - ACERNADAR. - ACERO. 

ACEROLA. "Fruto del acerolo" j y este, arbol de la familia de las 
rosaceas", etc. (v.). 

Segu.n el Die., "del ar. acerora, y este de un d. del lat. acer, agrio". 
El ar. sobra. A.ce'roZa y acerolo, son simplemente dos diminutivos 

de los lats. ace'/": agrio, y tambien acebo, aree y roble. (v. acebo). 
·ACERRlMAMENTE. - ACERRIMO. - ACERROJAR. - ACERTADA

MENTE. - ACERTADO. - ACERTADOR. - ACERTAJO. - ACERTAMIEN· 
'1'0. - ACERTAR. - ACERTERO. - ACERTIJO. - ACERUELO (v. acerico). 
ACERVO. 

ACESCENCIA Y ASCENTE. que tienen el mismo origen, aunque la 

primera voz esta s. c. D. 
ACETABULO. - ACETATO. - ACETICO. - ACETILENO. - ACETiN. 

ACETITE. - ACETONA. - ACETOSA. - ACETOSIDAD. - ACETOSILLA. 
ACETO SO, SA. 

ACETRE. "Caldero pequeno". 
(Segun el Dic. "del ar. acetl, y este del lat. situZa"). Es mera forma 

contraida de acetabulo: medida para liquidos (v.) asoeiada con el lat. 
sitnla, cajita, urna electoral, y regresiva a la voz latina originaria 
acetum: vinagre, porque acetabulum fue primeramente vinagrera. Asi 
10 confirma el baj. lat. acetrum (idem) que indica una antonomasia 
de acetum. 

ACEZAR. "intr. Jadear". ACEZO. "m. Acci6n y efecto de aeezar". 
ambos s. e. D. 

Del lat. accessus: aeceso, bajo la acep. de ataque mOirboso. Llama
base en lat. acceSSi£S ventort£m al soplo de los vientos, y esta es la forma 
transitiva. POI' otra parte, accessio, en la misma lengua, que es general
mente "accesion", (v.) aplicase pOI' antonomasia, 10 mismo que la voz 
castellana, al ataque, 0 "acceso" de fiebre, y concurrio asi a la for
mac ion de aCeZO, jadeo. La forma familiar acecido (v.) que es el S. 
accecio, confirmalo enteramente. 

Leopoldq LUGONES. 
(Continuara) . 



EN EL "DIA DE LA PAZ" 

Disertaci6n del Inspectol' General de Escuelas de 
la Capital, Prof. F. Julio Picarel en el acto 
oficial celebrado en la Escuela "Presidente 
Mitre", en el "Dia de la Paz". 

Seiiores: POI' primera vez, en toda la Republica y a la misnia bora, 
se celebra en las escuelas el "Dia de la Pa~", instituido por el Consejo 
Nacional de Educacion, a iniciativa de su Presidente. 

Si.algun beneficio hubiera reportado al hombre la tragedia mundial. 
habria sido, sin duda, la de convencerlo de la necesidad absoluta de la 
paz. 

Ningun afJ,unto de mayor actualidad, surge con urgente imposi
don, como el que ofrece la humanidad, en la bora en que vivimos, en 
que al salir de la catastrofe social mas grande que haya con tempi ado 
los siglos, con los complejos problemas que plantea la post-guerra, 
parece haberse demostrado que la educacion nada ha podido contra e1 
instinto belico del hombre. 

Hay, pues, urgencia verdadera en poneI' la escuela al servicio de 
la armonia social, exhortando a los maestros a proseguir con fe y opti
mismo en su dig no apostolado para bien de la Nacion y de la Huma
nidad, estrechando filas en nobles propositos de solidaridad y de con
cordia. 

Si como 10 afirmara M. Briand en Ginebra, la paz es, ante todo, 
lill asunto de educacion, i. donde, si no en la escuela, con la orientacion 
moral de las nuevas generaciones, hallaremos la formula capaz de 
conjurar e1 ma11 

La paz verdadera arraigara en la escuela con energia y conviccion. 
El nino ha de formarse en su estructura espiritual, en toda la fuerza 
creadora y constructiva de la paz que eleva y dignifica, merced a la 
Bccion permanente y sincera de los maestros, en un ambiente eminen
trmente pacifista de amor, de trabajo, de amistad, y de tolerancia, que 
evidencie las ventajas de la paz y prepare para la lucha noble y gene
rosa de esfuerzos y de armonia, en el seno del hogar, en el culto de la 
familia, en el respeto reciproco, dentro de las exigencias del deber y 
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de las normas de la libertad, en cuadrado su sentiI' y obrar en la bn(}na 
... oluntad y en la justicia. 

Cupo al actual Presidente del Consejo Nacional de Educacion Dr. 
Ramon J. Carcano, la inspiracion feliz de instituir el "Dia de la Paz" 
en las escuelas, y para celebrarlo fue elegido el 11 de noviembre, ani
versario del Pacto de concordia nacional de San Jose de Flores y del 
Armisticio de la guerra mundial, teniendo pOl' fundamentos las con
dusiones de la Sociedad de las Naciones, que, pOl' intermedio de la 
Oficina Internacional de Educacion y los estudios realizados por Ia 
"Comisi6n de Proteccion a la Infancia" conjuntamente con la de 
, 'Cooperacion Intelectual", ha hecho llegar a todos los paises a partir 
del ano 1923, el deseo de la Liga respecto a la intensificacion del cono
cimiento de la labor de esta Corporacion, reclamando con urgente neee
sidad la incorporaeion de los programas de estudio de euestiones rela
tivas al desarrollo del espirit~t ele cooper'acion intej'nacional, haciendo 
que la aceion educativa sea eminentemente pacifista, hasta llegar a pro
pieiar las enmiendas en los libros de texto - de historia especialmen
tp -, donde el rigor de la verdad puede llegar a rozar susceptibili
dades de otros paises. 

En tal senti do el Miembro espanol de la Comision Don Julio 
Casares, propnso - y fue aprobada - una conclusion encaminada a 
"atenuar 0 suprimir" en los libros escolares, los parrafos que puedan 
sembrar entre la infancia y la juventud de un pais, los germenes de 
nna incomprension esencial respecto de los demas paises. 

Examinando la "Memoria de los Peritos", encontramos en su 
~egunda parte, la conclusion siguiente: "La civilizacion no hace mas 
que registrar el esfuerzo de cooperacion desde la familia, el pueblo y el 
taller, hasta las instituciones infinitamente mas complejas de hoy". 
, (La necesidad de inc1tlcar en el cora,zon del nino un afecto profundo 
y duradero hacia su familia y su pais, continua siendo, 10 mismo ahora 
que antes, el principio primordial de una sana educacion". 

Y es que "la paz debe comenzar en el corazon mismo del indivi
duo y lucir como una luz de hombre a hombre y de pueblo a pueblo 
para calentar los corazones". La educaci6n pacifista debe penetrar 
en la familia y en la escuela; para ello, la historia debe ser expues.ta 
sin odio y sin apelar a sentimientos de venganza 0 de renccres, so 
pena de conspirar abiertamente contra la paz. 

Si el problema de la guerra y de la paz se ha de plantear en la 
escuela de una manera mas racional y practica, y siendo la paz -
e<: opinion de Alberdi - "una educaciou como la libertad", y si "la'l 
condiciones del hombre de paz, sou las mismas que las del hombre de 1i-
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bertad", habremos de formal' "al hombre de paz, si queremos yer reinar 
]a paz entre los hombres". 

Realizando en el aula una verdadera campaiia de apl'oxirnacion es
piritual a traves de la labor escolar podra contribuirse a transformar 
Ia mentalidad de las futuras generaciones, inculcando en los ninos un 
concepto mas am plio y mas humano de sus deberes y derechos COll res
pecto a su patria y a los demas Estados. .. Ya se ha prociamado desde 
las mas autorizadas tribunas, que "la saivacion politic a del mundo, 
esta en manos de los ed1tcadores, y que s6]0 con ei concurso entusiasta 
lle estos, la humanidad podra franquear finalmente una de las etapas 
mas decisivas y dificiles de su evolucion". 

Como 10 afirma Comenius, "la naturaleza humana tiende a la 
armonia y nq a la discordia". Este mismo pensador en su celebre 
Jl~ensaje a la conferenci'a reunida en Breda, titulado "El Augel de la 
Paz", 0 en sus "Planes Educativos", escritos en Ingiaterra, y en "La 
Yia de la Luz", sostiene que hay cuatro caminos de luz, para llegar a la 
paz: lQ los libros, 2Q la escuela, 30 el colegio universal de los miembrofi 
(le todas las naciones y 49 una lengua universal. "Si todos los pueblos 
- exclama - se comprendiesen, todo seria como un solo pueblo, una 
sola casa, y una sola escueia de Dios". Entonces - agrega - j la paz 
reinara en el mundo! 

Y bien, SellOl'es: Si la escuela es una institucion pacifica pOl' su con
tenido y pacifista pOI' Sll irradiacion, ella debe desarrollar su accion en 
till ambiente d€ tl'abajo amable, inspil'ada en prop6sitos de justicia, re
gida porIa ley del amor. 

Amor, justicia y trabajo, constituyen los tres puntos basicos en 
que se asienta la estl'uctura espiritual de la escuela, 

En el recinto de la escuela se congregan los exponentes de todas 
las razas, de todos los credos, de todos los pecunios. La escuela de la paz, 
fundamentalmente democratic a, es como una viscera profunda en el 
organismo colectivo, cuya acci6n de armonia y equilibrio funcional to
l1ifica, concilia y propulsa la vida de los hombres en la libettad, en el 
orden y en el mutuo respeto. 

De ahi que Ia escueia en sn concepcion moderna ha de ser neutral 
e imparcial, camilli a todo, la casa-madre de todos los hijos; la casa-hija 
de todos los padres, 

He hablado de amor, de justicia y de trabajo, y pensareis que el 
huen ejemplo debe venir siempre de los que mandan. Y yo os digo que 
teneis raz6n; pero los que mandan, necesitan y exigen la colaboraci6n 
de los que saben mas. Es facil critical', y es dificil hacer; la hora en que 
vivimos no es hora de critic a 0 polemica, es hora de reconstrucci6n, de 
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reajuste y de mutuas responsabilidades. Se pierde el derecho de critica 
euando nada se hizo, pero se tiene derecho a la critica cuando a 1a 
gran obra de reconstruccion social se arrima el hombro.,j se carga la 
parte de responsabilidad que corresponde. 

La escuela de la paz reclama el pensamiento y la accion del Magiste
rio en conductas de alta dignidad profesional, la tutela y e1 amparo 
de los vecindarios y padres de familia y la preferente atencion de los 
poderes publicos en la amplitud de sus presupuestos, en la sancion de 
leyes protector as de la infancia y de estatutos permanentes que pro
clam en la dignidad. 

La escuela de la paz reclama de los gobernantes los mas altos cl'i
terios de justicia y exige a los maestros como condicion esencial para 
ejercer tan alto ministerio un espiritu evangelico, gestos dtl hospitalidad, 
brazos abiertos de confraternidad, labios y pupilas que sonrian de amo·t, 
imitando a aquel sublime Maestro de los siglos, que imprimio su alma 
en el alma de la humanidad, en los conceptos de su evangelio: "amaos 
los unos a los otros", "dejad que los ninos vengan ami". 

Por eso, el autor de las "Bases", y de "El Crimen de la Guerra", 
en sus" Escritos Postumos ", lanza su afirmacion categorica: "Se diqe a 
menudo que la religion cristiana es el fundamento de la libertad mo
derna; que el pueblo que no es cristiano no puede ser libre". Y exclama: 
, , Yo no conozco vel' dad mas grande en la politica moderna". E insiste: 
" f, Por que razon el cristianismo es el secreto de la libertad moderna ~ 
POl·que es la unica religion que nos enseiia a amar a nuestros enemigos. 
a responder a la of ens a con un servicio, al disidente como un hermano, 
en 10 cual consiste la confraternida~, no de la familia, sino de la patria , 
de la sociedad entera". 

"Ensenando la caridad, el perdon de los agravios, la fraternidad de 
los hombres, ensena y educa en la tolerancia, la conciliacion, la transac
cion, el espiritu de compromiso, el espiritu parlamentario ... " 

" Aceptar 10 que no nos gusta; respetar 10 que nos contraria; acomo
darnos a la opinion que no es la nuestra; he aM el espiritu de la liber
tad moderna, que es POl' esencia, parlamentaria, es decir, .de transac
cion, de compromiso, de conciliacion, de armonia". Y termina Alberdi: 
"Crea 0 no el que quiera en la religion cristiana como religion divina, 
yo digo: que e1 que no practica St~ moral, es incapaz de ser libre". 

POl' eso, cuando las pasiones turbulentas encresparon en la historia 
el .alma de los pueblos, se busco en la inmensidad de los siglos la ex
presion maxima de sugestion pacificadora, y la imagen del sublime 
maestro por antonomasia, surgio en 1a penumbra de los tiempos con 
todos los atributos de un simbolo. Y as! fue, senores, que 1a estatua del 
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Cristo Redentor, se alzo en toda su imponencia sobre la cumbre de los 
Andes, como si repitiera al mundo: "i Gloria a Dios en las alturas, y 
paz en la tierra a los hombres de buena voluntad!". 

La escuela de la paz exige de sus maestros la concrecion absoluta de 
sus fuerzas; un amplio espiritu de solidaridad, de mutua comprension 
y de unidad de ideales. 

Han de sumarse todas las voluntades bajo una gran bandera de 
patria, de confraternidad y de justicia. La escuela de la paz exige del 
gran ejercito del Magisterio argentino, esa biol6gica disciplina que armo
l,iza las funciones vitales, coordina' los esfuerzos y mejora los sentimien
tos en el dinamismo social. Quitad al maestro la temperancia de los 
espiritus superiores, la humilde altivez de los que valen, la noble voca
ci6n de su apostolado, la voz interior de su conciencia humanitaria, y 
habreis conspirado contra la escuela de la paz. Fomentad en el maestro 
estos atributos, y habreis propiciado el triunfo de la escuela de la paz. 

La paz no es doctrina estatica, es energia dinarnica de civilizaci6n 
y de progreso; la paz no es cobardia, es el mayor cOl'aje que ejercita el 
hombre de valor en el pleno dominio de S1 mismo; es ser valiente ysabel' 
contener los impulsos del instinto belico del hombre; la paz es cohesion, 
es fuerza de iman que capta y unifica las voluntades, sumando las ener
g-ias dispersas; la paz es la suprema ley animica que sintentiza la vidl'. 
dr la humanidad en sus vlnculos de concordia y de mutua comprensi6n; 
dice al poderoso: tended la mana a los humildes, y dice al caido: "Le
va,ntate yanda"; graba sobre la tumba la palabra: "Eternidad"; y 
exhorta al dolorido a "ser bueno como el sandalo que perfuma hasta 
el hacha que 10 mere". 

La Republica Argentina, en su epopeya gloriosa, en la misi6n de 
sus diplomaticos, en el arbitraje de sus cuestiones limitrofes, en el triun
fo de sus ejercitos libertador~s, en el Preambulo de su Carta Funda
mental, ha hecho siempre escuela de paz. 

Celebremos pues, el "Dia d.e la Paz"; abramos nuestras almas a 
la confraternidad; rija la vida del aula, no la paz te6rica y escrita en 
bellas frases, sino en conductas constructivas, cumplidas en ambiente de 
convivencia arm6nica y de solidaridad. Sea el maestro ejemplo de 
tolerancia y de estimulo, de trabajo y de justicia, impregnando toda la 
estructura funcional de la escuela, con alientos de patria; i de esta 
patria generosa y grande, cuya bandera es un gir6n de cielo bonancible, 
y cuyo escudo ostenta dos manos cruzadas como simbolo de uni6n y C011-

fraternidad! 
Y asi, como en el clasico experimento del disco de Newton, que 

al girar los matices de sus sectores sobre un eje coroun, como sobre 
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un mismo corazon, confunde las franjas del espectl'o solar en un maglCo 
fondo de luz blanca; asi tam bien, en esa conjugacion de los sentimientos 
de union y de confraternidad de todas las naciones, intercambiados en 
01 corazon de lOiS pueblos a traves del espacio y de los siglos, en las supre
mas armonias de la concordia humana, hara, transfundir los colores de 
todas las banderas, para que pOI' arriba de todas las ambiciones, tremole 
gallarda, intangible y eterna, la blanca ensena de la paz universal, y 
no se atreva ninglm pueblo a arriarla de su poderio, ill en hora iniausta 
a salpicar de sangre su altura inmaculada! 

Ninos; La paz de un pueblo, de una nacion, del mundo, descansa 
lnndamentalmente en la educaci6n, EI hombre fuerte, de integridaa 
moral, consciente de si mismo, afronta la responsabilidad, conjma todo 
peligro, y es defensor del orden y del bientestar. POl' eso, el ejercito 
E'R un instrumento de paz y seguridad. No se concibe la existencia de un 
Estado sin un ejercito vigoroso, custodia y garantia del orden y de la 
tranquilidad nacionaL Sin las fuerzas armadas, una N aci6n marchara 
fatalmente al caos(de la anarquia. Desaparecidas las arm as legales de'! 
Estado, se esgrimirian en la penumbra las armas ocultas del sectarismo 
en contra del orden publico, y POl' consiguiente, de la paz colectiva. De 
ahi, pues, la tradicion gloriosa del ejercito argentino, que heroicamell
te en la hoI' a del sacrificio, sin milYores recursos helicos, supo recorre1' 
1111estras pampas, c1'uzar rios caudalosos y trasponer las cordilleras mas 
altas, en marcha de redenci6n pOl' los pueblos oprimidos, fundando la 
libertad y constituyendose en portaestandarte de la paz. J amas 1a glo
ria de nuestras tropas tuvo un Ol'opel de conquista. Junto allaurel de la . / 

gloria, el olivo de la paz, y asi junto al triunfo de la espada que sembro 
la libertad en la conciencia de los pueblos, la reja del arado rubric6 los 
campos uberrimos, la ciencia, la industria y el arte se perfeccionaron y 

pOl' todas partes surgio la sinfonia del trabajo en ambiente de orden 
y de tranquilidad mientras a 10 lejos se oye aun el rumor de nuestras 
t~'opas gloriosas que 10 dieron todo pOl' el bienestar de la patria, confun
dido con el canto de nuestro Himno: "j Al Gran Pueblo Argentino Sa
Jud!". Ejercito e Himno, que se alzan en nuestra historia como una ad
vcrtencia de que alli donde estuvieron antes para fundal' la paz, estarim 
siempre para defenderla y consagrarla. 

Ninos: La paz es condici6n esencial de los pueblos fuertes. Estudiau 
con ahinco, tonificad vuestros musculos en los juegos depQrtivos y alzacl 
d pensamiento en la orientaci6n futura de vuestro destino, para ser efi
caces y poder afrontar las dificultades de la existencia con el alma for
jada en la serenidad, que se afianza en la fortaleza del caracter, Perb 
ante todo y sobre todo : j la Patria! AmacUa, honradla, engrandecedla, pa-
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I'a el ejercicio de una paz duradera, que se apoya - oidlo bien - en la 
solidaridad, en la honradez y en el trabajo. 

La paz es la virtud maxima de todo espiritu equilibrado y justicie-
1'0. Sed justos y reciprocos en vuestras acciones de amistad y compafie
rismo; no olvideis jamas que nadie puede dar 10 que no tiene, es decir, 
que para ser :factor de paz en la vida, hay que llevarla dentro, en 10 
intimo del corazon, con el pleno desarme del espiritu, en gestos de gra
titud y de simpatia que van irradiando alientos y optimismo pOl' do
quier, en ese estado eu:forico que contagia de alegria y de amor, de dina
mismo y de progreso, :fundando un est ado psicologico colectivo de orden 
y de justicia. Esa sera la paz de la buena voluntad, que afianza la 
union nacional en la grandeza y el bienestar de la Republica. 

F. JULIO PICA.REL 
I)ISpec.tor General de Escuelas de la Capital 



.. 

EL CUCLILLO, EL RUISENOR Y EL ASNO 

(Este cuento, cuya autora es una niiia de once 
aiios y medio, mereci6 el primer premio en el 
Concurso de Niiios Escritores celebrado en Pa
ris en octubre del corriente aiio). 

Un cuclillo joven de sedoso plumaje gris, se paseaba una liuda 
tarde de primavera cuando de pronto viose frente a frente con un 
ruisenor viejo, medio pelado. Decia este que cantaba mejor que todos 
los seres alados, mejor que el mirlo, el pinzon 0 cualquier otra ave 
canora, y agregaba que el que sostuviese 10 contrario, merecia ser so
mctido a la pr~eba del hierro caliente. 

Pero el senor cuclillo no admitia semejante pretension; el tam
bien queria can tar mejor que nadie en el universo. Y comenzaron a 
discutir acerca de la belleza de su canto. La cosa se ponia cad a vez 
mas seria. El cuclillo de cia : 

- j No es verdad, desplumado viejo, monje calvo! : cantas como un 
pingiiino. 

Y el ruisenor replicaba: 
- Y ttl ... j plumitas sin seso! £ Crees que pueden permitirte in

sultar a personas respetables como yo 1 
De pronto el ruisenor aplico al cuclillo un formidable picotazo. 

diciendole : 
- .i Toma! j Es 10 que mereces! 
- jAy, cUlinto mal me has hecho!... Pero soy un muchacho 

de buenos sentimientos y no te tengo rencor. Me parece que ' es intltil 
discutir. Sera mejol' que vayamos a buscar jueces y abogados y que 
pidamos a aquellos que estan alli que nos sirvan de testigos. 

- j Buena idea!. .. Por 10 menos, no eres tonto -dijo el rui
senor-. Ve a decir a aquel mirlo que vaya a buscar un asno sabio 
para que juzgue nuestra cuestion. j Pronto! 

El mirl'o fue a buscar al asno y regres6 encaramt:ulo en el. Er 
asno pregunto para que 10 habian llamado. 
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- & Como? -exclamo el rUlsenor un poco nervioso-. & Nose 10 
dijo el mirlo? i Es una vergiienza! i Es increible! 

- i Vete, vete viejo pico amarillo -dijo el ruisenor encoleri
zado- y no vuelvas a presentarte delante de mi! 

- i Hasta pronto, senor coman dante ! -dijo el mirlo con acento 
burlon. Nos veremos durante el juicio, pues sere testigo del senor 
Cuclillo. 

Luego, volviendose, dijo con mucha cortesia; 
- i Hasta pronto, senor Cuclillo! 
- ' Disculpe, senor, -dijo el ruisenor tambien con cortesia, pues 

se habla aplacado un poco su furor contra el cuclillo, pero no se atre
via a confesarlo, pOI' temor de que se burlaran de el-; ahora que se 
ha retirado ese insolente pico amarUlo, podemos discutir con tran
quilidad. 

El cuclillo replico secamente; 
- Si, pero un juez no basta. Se necesitan varios y pOI' otra parte 

es preciso saber si esos que estan alii querran servirnos de testigos. 
Para empezar, me propongo tomar por testigos al Mirlo, al Zorro, al 
Perro y al Gato y pOI' abogado al Chimpance. 

- i Ah!, i ah! -dijo el ruisenor-, is de modo que el senor Cu
clillo cree que me ganara de mano? Pues yo tendre un abogado mas 
ducho que el suyo y mis testigos seran mas astutos. 

Tomo pOI' abogado al Papagayo y pOI' testigo a la Urraca, al 
Cerdo, 1a Vaca y al A vestruz. 

- Parece que me olvidan -dijo el asno. Mis colegas seran el 
Orangutan, el Gorila, el Macaco, una ' Pulga y su respetable marido 
el Piojo. 

- El Piojo es un animal que resultara muy fastidioso. Lo mismo 
digo de su mujer. 

Pero, en fin. .. -dijo el Cuclillo. 
- Cuento con ustedes -dijo el asno, que seria Juez Principal. 

Senores: manana a las ocho deben encontrarse ustedes junto al robl~ 
que esta cerca de la encrucijada de los Monjes Calvos. 

Al dia siguiente todos los animales se reunieron alrededor del 
gran roble. Era un dia de sol magnifico. Los jueces, envueltos en man
tos ribeteados de armino se sentaron en las ram as mas altas; los tes
tigos eran personas acaudaladas. Vestian trajes suntuosamente bor
dados de oro y de plata. Los abogados, de aire grave, se pavoneaban 
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para que les admiraran el bello traje negro y Ia linda corbata blanca. 
El ruisenor medio pelado habia ido a casa del emplumador para que 
Ie pusiera plumas nuevas donde Ie faltaban. La operaci6n fue asi: 
ante todo, el emplumador 10 puso en un gran balde para jabonar10 de 
pies a cabeza; luego tom6 una tenacilla al rojo para quemarle todas 
las' plumas viejas. Una vez quemadas las plumas, el emplumador unto 
to do el cuerpo del ruisenor con cola fuerte, perfumada de rosa y 
de lilas. En seguida Ie pregunto que color de plumas preferia. 

- Negro, senor, -contesto el ruisenor. Terminado el emplnmado, 
fue a una gran roperia don de se compro un lindo traje sastre y, Iuego 
de vestirselo, se dirigio hacia el Iugar de la cita. 

Entre tanto, el senor Cuclillo no perdia el tiempo. Fue a com
prarse brillantina, un poco de polvo y un poco de "rouge" porque 
como la noche anterior habia sufrido indigestion, se hallaba muy 'palido: 
Enseguida fue a vel' a la modista de Bll mujer y Ie pregunt6 si tenia 
un lindo vestido para ella. La modista dijo : 

- Llega a tiempo, senor. Acabo de recibir un magnifico vestido 
' rojo con lin do cinturou azul, que sentaria admirablemente a su senora 
esposa. 

- !. Cuanto vale? -pregunto el cuclillo. 
- 850 francos, senor. 
- j Es muy caro!, -dijo el cuclillo. 
--'-- N ada de eso, senor: es "crepe" de China puro; Vlene de las 

Indias -dijo Ia modista. 
- Pero, senora, me parece que usted se equivoca un poco -dijo 

el cuclillo. Quisiera saber si ... 
La modista Ie interrumpio: 
- j Decidase de \ma vez, senor! i, Quiel'e usted llevar 0 no el 

vestido? No tengo tiempo para percler. 

- Bien; 10 llevo -dijo el cuclillo; y se 10 llev6. 
Fue a ver a su sastre y compro un traje de principe, bordado de 

oro y de plata. Luego, al pasar delante de una armeria, vio la espada 
de Carlomagno que se hallaba en venta. Entro y pregunto el precio. 

- Senor -dijole el comerciante-, est a espada vale nueve mil 
francos oro. No Ie sorprenda el precio porque es la verdadera y lmica 
espada de Carlomagno. Esa que ve ahi, es Durandal, la espac1a de 
Rolando, el piadoso caballero y paladin valiente. 

Vale 8.999 francos y es muy s61ida. Aquella es la de ... 
- No; me gusta esa que seglm usted es la espada de Rolando. 
- Aqui esta; pero Ie juro por el cielo que ... 
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- j Basta, basta! -dijo el cuclillo. Tomo la espada y regreso a 
su casa cargado como un burro. 

Antes de abrir los paquetes volvio a salir con su mujer para 
hacer algunas compras mas, y nuevamente de regreso, los dos se vi'Stie
ron. Durante cinco minutos, por 10 menos, se pavonearon y luego se pro
pusieron ir a la cita caminando, como en un paseo. Pero al mirar la 
hora en el reloj de pared, el senor Ouclillo diose cuenta de que no 
tendria tiempo de ir a pie, pues eran ya las ocho menos cuarto y ne
cesitaba media hora para trasladarse a la encrucijada de ]os Montes 
Oalvos. Resolvio entonces tomar un auto. 

Ouando llega,ron e1 senor Onclillo y su mujer, todos estaban ya 
instalados y discutian : 

- Opino que el senor Ouclillo tiene razon, -decia el mirlo, 
mientras la urraca exclamaba: 

- j De ninguna manera, amigo Mirlo! El senor Ouclillo no tenia 
razon alguna para insultar al honorable senor de Ruisenor. 

- j Oallense! ----ordeno el juez principal. Va a empezar ]a au
diencia. Segu.n las reglas corresponde que hable primero el de mayor 
edad. Hable, senor Ruisenor. 

El Ruisenor (reprimiendo la ira). - Voy a decIT ]a pura verclac1. 
Me paseaba tranquilamente, entonando algunas cancioncillas de la in
fancia, cuando este jovenzuelo sin seso, me dijo: "i Monje calvo!: 
canta como un pingiiino; y yo canto mejor que usted, pa,jal'o pelado". 
Y agrego toda clase de injurias. Luego me dio un furioso picotazo, 
pero, felizmen te, no me hizo cael' (agrego el Ruisenor, con ol'gullo), 

El Macaco (juez; con vivacidad). - Senor: es prohibido insultar 
al cuclillo. U sted no debio Hamarlo "jovenzuelo sin seso". Le retiro ]a 
palabra. Ahora Ie toca hablar a usted, senor Ouclillo, y espero que 10 
had, mas corl'ectamente que el senor Ruisenor. 

El Guclillo (con acento firme). - Senor: Ie agl'adezco mucho 
sus palabras a mi favor. Senor Juez Principal: & quiel'e hacer callar 
a ese senor que impide que me escuchen? 

El Asno (juez principal. Agitando la campanilla). - j Oallese, 
senor Ruisenor! No se puede oil' 10 que dice el senor Ouclillo. i Si
lencio! 

El Gucl~7lo. - Era a eso de las cuatro de la tarde cuando vi a 
este gran personaje paseandose y diciendo que cantaba mejor que 
cualquiel'a del mundo y que todos los que sostuvieran 10 contrario 
deb ian sel' sometidos a la prueba del hierro caliente. 

No pude menos que indignarme, Luego, pOI' haber dicho al rui
senor que ya no tenia plumas en la espalda, l'ecibi un formidable 
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picotazo que me hizo caer. Me duele todavia y, si ustedes no 10 creen, 
pregunten a mis testigos. 

El Zorro (testigo del senor Cuclillo). - Lo que acaba de decir 
el senor Cuclillo es la pura verdad. Y si me permiten, voy a formu
larles una pregunta: & creen que un cuclillo joven pudo dar un pico
tazo a un ruisenor viejo sin hacerlo caer, sin hacerlo sangrar? i. Y 
creen que el senor Cuclillo pudo caer por un picotazo del senor Rui
senor? 

El Asno (juez principal). - Creo que no. i Senores testigos!: 
pidan la palabra mas a menudo pues no se les entiende. i Senor Cerdo I, 
deje de grunir de una vez. i Esa no es manera de hablar! Senora Vaea: 
i Basta de mugir! Y expresense con elaridad. Senor Chimpanee: i Bas
ta de mueeas! 

El C e1'do (testigo del senor Ruisefior). - Pero, onrrr, onrrr. Esta 
comedia no me gusta nada. Preferiria estar en mi casa, onrrr, onrrr. 

El Asno (juez principal). - Bien; en vista de que nadie pide 
la' palabra, faUo condenando al senor Cuclillo a la horca y al senor 
Ruisenor ados anos de prision. Queda levantada la audiencia. 

La multit1£d de animales. - i No! i No! i No queremos que e1 
senor Cuclillo sea ahoreado! i No! i No! 

Pcro los gritos se ahogaron instantaneamente a causa de la llegada 
de la policia. Los agentes de polieia, soberbios dogos, corrian de un 
lado a otro para impedir que la multitud se precipitara sobre el senor 
Ruisenor, que no sabia por don de escapar, mientras el senor Cuelillo, 
encaramado en una rama, eontemplaba el espeetaeulo. 

Por fin se restableeio la calma y el juez principal declaro, con voz 
un poco tremula porque tenia miedo de la muchedumbre y no estaba del 
todo tranquilizado: 

- Senores: yo... yo pienso que... el Se... Senor Cuelillo es 
tan culpable como el Senor Rui ... senor, que no debio decir las cosas 
que ha... ha... dieho; el senor Cuelillo tampoeo debio... debio ... 
proferir injurias. . . jurias contra el senor Ruisenor. .. El senor Rui
senor sufrira ... frira seis meses. . . ses de carcel y el senor Cu. .. cu ... 
elillo. .. tambien -termino dieiendo con un gran suspiro de alivio. 

En ese momento paso por los aires una paloma llevando en el 
pico tres gajos de olivo. Al volar sobre el senor Ruisenor Ie dejo eaer 
una ramita entre las patas; hizo 10 mismo con el senor Cuelillo y con 
el senor Juez Principal. 
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Todos los circunstantes echaron a COlTer creyeron que se trataba 
de bomb as, todos menos los senores Ruisenor, Cuclillo y Juez Prin
cipal, que se quedaron perplejos. Subitamente una idea cruzo por la 
mente del joven Cuclillo, que dijo al Juez Principal y al Ruisenor: 

- Me parece que comprendo por que esa paloma dejo caer estos 
gajos de olivo, que todos creyeron que eran bombas arrojadas desde un 
aeroplano. En mi opinion significan que debemos perdonarnos y vivir 
como buenos amigos. 

- Si... yo... tambien... creo 10 mismo, -dijo el Ruisenor 
balbuceando, pues no siempre se atrevia a decir francamente 10 que 
pensaba. Su mirada se fijo en el gajo de olivo, y continuo, con acento 
mas firme: EI senor Cuclillo me perdonara mis injurias y yo Ie per
donare las suyas. 

- Se las pel'dono de to do corazon, senor Ruisenor -replico el 
Cuclillo-, y Ie pido permiso para llamar a todas las personas que han 
huido. i Senores abogados, testigos, jueces, auxiliares! i Vuelvan todos! 
-grito con toda la fuerza de sus pulmones. 

Todos volvieron y participaron en la Gran Reconciliacion. 

El senor Cuclillo continuo haciendo el bien y el senor Ruisenor, 
convertido en su mejor amigo, procuro imitarlo. 

Y vivieron siempre en paz. 

Nadine ROUBAKINE. 



LA REPORMA ESCOLAR EN AUSTRIA (*) 

Antes de entrar en detaUes de los aspectos de la reforma de la 
escuela prim.al'ia austriaca, verdadero tema de este articulo, nos per
mitiremos aludil' a ciertos problemas de orientacion general que pueden 
servir, tal vez, para indi,car el escrupulo y cuidado que han tenido en 
la administracion austriaca para tra~ar problema de tanta trascen
dencia. Es que la reformu austriaca, justamente denominada Reforma 
Gloeckel, tuvo que luchar con multiples trabajos, dada la radical trans
:formnci6n q11e debla sufr~r la educacion nacionaL 

IQ El problema de la retribucion del profesorado fue afrontado 
con nitidez, puesto que los honorarios del magisterio estaban, de un 
modo injusto, muy pOI' hajo del que tenian en general los funciona
rio": , prestandose tambiell atencion al modo de jubilar a los elementos 
del magisterio, de manera que tuvieran justa recompensa en metalico 
y honores aqnellos que hubieran cumplido fielmente con sus deberes; 
as! percibian el 90 % de 10 que devengaban en activo, mucho mas, dp.sde 
luego, de 10 que recibian autes como jubilacion. 

Los maestros entran con un estipendio minimo, que es elevado 
gradualmente cada dos anos, en forma tal que cuando tienell 36 anos 
de servicio, edad de la jubilacion, sus haberes estan mas que doblados. 
En el distrito de Viena, los haberes mensuales de los profesores de en
scnanza primaria (en schillings austriacos) se inician con 209.50, que 
a los veinte anos de servicio se convierten ya en 399.50, para terminf.l' ell 
54l.50 cuando finalizan su carrera. Los honorarios no son iguales 
en todos los Municipios, ni para toda clase de trabajo. Los pro fe
sores de ensenanza de un grado superior ganan mas, llegando a termi
nal' su servicio con una paga de 60l.50 chelines mensuales. La'~ pro
fesoras de costura, por ejempl0, ganan menos. Quando el maest.ro se 
encarga de ciertas asignaturas 0 se Ie designa para cometidos especiales, 
recibe un aumento en su paga, proporcional a la impol'tancia dc' la 
comision. 

( *) Parte princi pal de Ull estudio del pr ofesor Backhauser , de la Escuela Politecnica de Rio 
de ~Taneiro, llublirado en "La Escuela Ullica" volume_ll NQ 312, rech~n aparecido, de la 
"Coleccion L abor". (Reprodueci6n autoriznda ) . 
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29 Existen pro£esores especializados en Gimnasia y Edllcacion 
£isica, Dibujo, Musica y Canto, y trabajos manuales. 

39 El Consejo de educacion tiene una organizacion muy democriitica 
y esta compuesto pOl' 109 miembros. Lo preside el mismo prefecto (bur
go-maestre), y 10 integran: 40 miembros elegidos pOl' el Consejo Mu
nicipal, 30 pOl' el Senado de la ciudad y ,ademas los directores de los 
diversos departamentos de la enseiianza -primaria, secundaria, tecnica 
y superior- representantes administrativos (inspectores) de la instruc
cion religiosa catolica, protestante e israelita, ocho delegados de los es
tablecimientos secundarios, comerciales e industriales, diez delegados 
de Ia enseiianza primaria y un medico escolar. 

4Q Toda la enseiianza esta fiscalizada pOl' un numeroso cuerpo de 
im;pectores especializados, existiendo asi inspectores no solo para la 
ensenanza primaria en general, sino tambien para el dibujo y gimnasia 
y las escuelas profesionales y de perfeccionamiento. 

59 La enseiianza de la religion se da en todas las escuelas dentl'o 
del hOl'ario escolar, no obstante estar separado el Estado de la Iglesia 
y haber sido realizada la reforma pOI' elementos del partido social
democrata, que se caracteriza pOl' haber defendido siempre la libertad 
de conciencia. Sin embargo, las notas obtenidas en las clases de Religion 
110 inf1uyen sobre el juicio en conjunto de los trabajos del alumno. POI' 
otra parte, la ensenanza religiosa no es obligatoria para los ninos cuyo~ 
padres declaran expresamente que no la desean . 

En el momento de dar esa instruccion religiosa, las clases se sub
dividen segun los tres principales grupos de creyentes, a saber: catolicos, 
protestantes y judios, y no hay oraciones colectivas en alta voz al co
menzar y finalizar las clases. 

6Q - La llamada "educacion sexual de los nrnos" preocupo tam
bien a los reformadores. Como se entablo un vivo debate en la prensa 
y alm en los comicios sobre este asunto, el Gobierno ·resolvio pro ceder 
a una encuesta entre personas compctentes e interesadas en dicho pro
blema -medicos, padres y pedagogos de renombre-, y el resultado es 
que al final fue declarada esta cuestion "peligrosa", e incluso inadmi 
sible en las escuelas. 

Estos detalles de orden generico que acabamos de dar sobre el modo 
de resolverse ciertos problemas educativos, muestran el democratico celo 
de las autoridades austriacas, obligadas tal vez a ello porIa propia opi
nion publica que se mostro vivamentc interesada porIa reforma, ha
biendo partido en pro y en contra y originando animadas discusiones 
en los diarios y revistas de cultura general. 

Lo primero que llama la atencion del visitante de las escuelas 
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prim arias vienesas es la inexistencia de clases con excesivo numero de 
alumnos. Anteriormente, el termino medio de alumnos que concurr1an 
a cada clase era de 45, pero en la actualidad ha descendido ese numero 
a 30. EI profesor puede asi prestar at en cion cumplida a todos los dis
cipulos. Por otra parte, fueron suprimidos los establecimientos gigan
tescos con tipo de cuartel 0 carceL 

Por doquier se ven flores; en las ventanas, mesas y estanterias de 
las aulas. 

Grabados, cuadritos 0 trabajos realizados por los alumnos adornan 
los muros. 

Ya no existe el alto estrado desde el cual el maestro "predicaba" 
sus lecciones, disertando eOll altaneria, y su mesa se confunde ahora 
con la de los discipulos y tiene su mismo aspecto. Los pupitres no tienen 
la antigua heehura ni se hallan dispuestos en hileras uniformes. 

i Mas vida, mas libertad! La colocacion en forma de semicirculo 
permite que los alumnos se vean, observen y se animen mutuamente. 
Para ellos, el maestro es mas bien un amigo que un superior. 

El nmo trabaja por S1 mismo, estimulado por el profesor y no 
"guiado" por eI 0, por 10 menos, a el subordinado. Es la transfor
macion del Lernschule (escuela de aprendizaje) en Arbeitsschule (es
cuela de trabajo). 

Mientras se fatiga menos la memoria, se desenvuelve mas la obser
vacion y, de este modo, el nino va adquiriendo un "conocimiento pro
pio" y sabe de la vida y las cosas que Ie rodean. El "b por que'" tan 
habitual en labios infantiles no Ie esta prohibido, sino, al contrario, 
estimulado. 

Ahora los alumnos de las escuelas vienesas, como dice uno de sus 
observadores, "aprenden jugando"; pero ese juego es altamente :peda
gogico, porque el maestro obtiene el maximo provecho, haciendo que 
surjan problemas cada vez mas dificiles que ha de resolver la c1ase. 
Habituandose a encararlos de frente para solucionarlos, el pequeno 
aprende a ser independiente, a tener confianza en S1 mismo y a adquirir 
el valor suficiente para resolver, mas tarde, su vida normal de hombre. 

Es preciso -dice Gloeckel- "que tengamos siempre de la vida 
escolar el mejor recuerdo. Los libros de lectura no deben ser, por eso, 
"aridos medios de enseiiar". Y con esta finalidad fueron sustituidos 
por numerosos libritos bien presentados y alegres: cuentos, nove1itas, 
narraciones, to do 10 que puede despertar la atencion e interes de una 
clase. 

El Gobierno facilita gratuitamente los libros y el materiai de eD
senanza, tanto a los alumnos ricos como a los pobres, porque en 1a 
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escuela publica todos deben ser tratados como si disfrutaran de la misma 
posici6n social, en democratica igualdad. La cantidad destin ada a tan 
gran des gastos es obtenida por impuestos especiales que recaen sobre 
toda la poblaci6n. 

Quien hoy visit a a Viena, ve, en cualquier momento, en las calles, 
jardines, establecimientos publicos, fahricas y grandes almacenes, gru
pos de alumnos conducidos por sus maestros en "excursiones educa
tivas". 

Caeran las rigidas y altas paredes del edificio escolar para que el 
nifio se mueva en su mundo propio. La escuela austriaca no es -dice 
su reformador- una "enemiga de la vida". 

La ensenanza primaria en la regi6n vienesa -y casi en toda 
Austria- sigue hoy los metodos modernos, tanto en sus dos partes 
principales: Volkschule y Burgerschule, como en los establecimientos 
especiaJes: Hauptschule y las escuelas tecnicas y profesionales. 

La ensenanza es obligatoria durante ocho anos, de los cuales los 
cinco primeros constituyen la escuela prima ria propiamente dicha 
(Volksschule), y los tres UItimos, la escuela que aqui llamarlamos com
plementaria y alli denominan urbana (Burg~rschule). Ademas de eso, 
existe para la infancia las llamadas Hilfschu1en y el original e intere
sante tipo escolar, que se llama Hauptschule, a1 que, pOl' otra parte, 
debemos referirnos. 

La reforma fue imp1antada poco a poco. El 4 de julio de 1919, el 
entonces subsecretario del Ministerio de Instrucci6n, senor Otto G1oeckel, 
invit6 a una reuni6n de personalidades de la enseiianza primaria (pro
fesores e inspectores), exponiendoles sus proyectos y solicitando una 
inscripci6n voluntaria de los que quisieran tomar parte en la experi
mentaci6n del decreto oficial. 

En seguida se apuntaron 156 maestros, que iniciaron, con regula
ridad, frecuentes reuniones, congregando, "para estudiar", a los pro
fesores, segun las clases que dictaban. Al mismo tiempo Gloeckel en
tregaba a una comisi6n encargaba de la Reforma y perteneeiente a la 
Direcci6n de Ensenanza, el estudio de un "plan de trabajo" para esas 
clases experimentales. En el Otono de 1920 comenz6 en Viena una 
practica mas amplia, comprendiendo no s610 los primeros cursos, sino 
tambien las 3~, 4~ y 5~ clases. Ese ano de 1920 asegur6 los puntos de 
vista pedag6gicos y metodo16gicos de la reforma de la enseiianza en las 
escuelas primarias, y luego fue creciendo el numero de "voluntarios", 
sobre to do a raiz de las discusiones entre la Asociaci6n cat61ica de pro
fesores (Katholische Schul-und Erziehungsorganisation Oesterreichs) 
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y la Asociacion de la Escuela Libre de los Amigos de los Nifios (Freie 
Schule Kinderfreunde). 

Para la preparacion del magisterio, que habia de trabajar segull 
los nuevos metodos, presto muchos servicios el "Instituto Pedagogico 
de Ia ciudad de Viena" (Paeclagogische Institut del' Stadt Wien). 

Asi paso la ensefianza a ser dada por los metodos modernos, no 
solamente en las clases y escuelas "experimentales ", sino en todas aque
llas que 10 deseasen, quedando en libertad los que quisieran ejercer su 
magisterio para optar entre los antiguos y nuevos procedimientos 

El fundamento de esos nuevos procedimientos de ensefianza tuvo 
en Austria dos principios fundamentales: la ensefianza global, asociada 
(Gesamtunterricht) 0 aquella que surge de un centro de interes (Stam
munterricht), 0 sea los principios de concentracion 0 de irradiacion 

Nos seria imposible, en este linico articulo, reproducir aqueUas 
notas que son indispensables para el conocimiento de la ensefianza hoy 
en cm"so y de sus lemas fundamentales que pueden ser encontrados en 
Ie Entwurf von Arbeitsplaenen fuel' den Gesamtunterricht in den vier 
Schuljahren del' Volksschule" publicado por el Gobierno austriaco y en 
uso en las escuelas de aquel pais. Basta decir que la ensenanza se da 
con programas rigidos dentro de horarios limitados. 

Incluso en 10 que podriamos llamar "escuelas complement arias ", 
clestinadas especialmente a una mayor intensidad en ciertas asignaturas, 
se efectua una ensefianza global, debiendo hacerse entre los maestros 
de diversas disciplinas, ciertos cambios que permitan un mejor acuerdo 
para el mayor provecho de sus alumnos. 

En las escuelas complementarias se ha prestado la uebida aten
cion a la ensefianza experimental de la Fisica y la Quimica, utilizando 
el mas sencillo instrumental por eUos mismos fabricado. 

Con frecuencia, y gracias a la esplendidez de los padres de los 
alumnos, ese material se enriquece considerablemente. 

La moderna tecnica de ensefianza recomienda -como se acentua 
en el reglamento austriaco- que debiendo darse especial desenvolvi
miento al espiritu de iniciativa del alumno, es conveniente que el 
maestro evite las explicaciones anticipadas sobre cosas que han de es
tudiarse; debe reservar sus facultades oratorias para esclarecimientos 
posteriores a la observacion del hecho 0 fellomeno y como respuesta a las 
interrogaciones de sus discipulos. 

Para estimulo de estos, el profesor debe mantener en continua 
expo sic ion los mejores trabajos, recomendandolos con frecuencia por 
medio de repetidos en cargos a las divers as clases. Al mismo tiempo, 
para conseguir una favorable emulacion entre las escuelas, en salas y 
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corredores del Departamento de Enseiianza, se exhiben en armarios y 
vitrinas adecuadas, y con el mismo canLcter temporal, los mas carac
teristicos productos de las escuelas. 

En todas las escuelas complement arias se hace un amplio estudiu 
del dibujo, especialmente en las clases "de los mas capacitados" (Be
gabtenklassen) . 

Ademas, en todas elIas har eiertos trabajos pnLctieos (madera, 
metal. eneuadernaei6n y tipografia) para los niiios, y labores domestic as 
(eostura, eocina, lavado y planchado) para las niiias. 

Tampoeo se deseuida el estudio de la ealigrafia; pero dando menos 
importancia a la escritura g6tica que a la latina, y procurando estimulal' 
los illStintOS artisticos de los ninos, invitandoies a ilustrar en colores 
las paginas de sus cuadernos. 

En las escuelas complement arias se dan Iecciones de dactilografia 
'y estenografia, y tambien de la lengua internacional esperanto. 

En cuanto a l\fllsica se desarrolla el canto coral, con acentuado 
predominio de las canciones populal'es (Volkslieder); pero tambien 
aprenden los niiios a tocar algunos instrumentos, especialmente el vio
lin, pOl' su caraeteri tiea misi6n en la eomposici6n de las orquestas. 

Jja gimnasia no se practiea en las escuelas austriacas al modo anti
guo, con meros ejereicios eorporales, sino con cierta eleganeia, con vistas 
a la formaci6n del caraeter y la voluntad. En las escuelas hay piscinas 
para la nataci6n y campos de deportes para distintos juegos, atletismo, 
ete. Se realizan juegos colectivos acompanados de mlntieos. 

La situaei6n especial de los ninos de tipo cerebral subnormal 0 su
pernormal fue atendida con carino porIa reforma escolar austriaca. 
Son seleccionados en grupos, de modo tal, que siempre pueda encon
trarse Ia uniformidad mental de las clases. Ademas d~ esas clases 
especiales en cada eseuela, hay en Viena escuelas independientes s610 
para defectuosos (HilfsschuIen). Estas elases, aunque s6lo tienen 15 
aiumnos, se clasifican en tres grados: muy atrasados, medianamen
te atrasados 0 poco atrasados. 'fambien se mantienen establecimiel1tos 
especiales para ciegos y sordomudos. 

En Ia Hauptschule la finalidad es promover el aprovechamiento 
de la mayor capacidad de los supernormales, que son tambien destacados 
de las clases corrientes, para no ser perjudicados porIa marcha, para 
eUos demasiado lenta, de los estudios. En el departamento de super-
11Ol'males de esas HauptschuIe11, los alumnos pueden realizar en cua
tro y aun en tres anos, ('1 CU1'SO en qne emplea11 cinco los alumnos 
llormales. 

Gracias a esas medidas de uniformidad en las clases y a los propios 
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y nuevos metodos de enseiianza, disminuy6 sensiblemente el numero 
de repetidores; flagelo, como se sabe, de las escueas donde no se ha 
realizado ese ideal de uniformidad. El numero de repetidores, que de 
1916 a 1920 se mantenia en un 13 %, fue descendiendo con rapidez. 
hasta ser, en los llitimos tiempos, de menos de un 6 %. 

Hayen Viena muchas cllnicas escolares para criaturas fisicamente 
defectuosas. lriamos muy lejos si quisieramos. detallar en su conjunto 
los servicios de higiene infantil, que ocupan en las reform as austriacali 
lugar tan preponderante. Baste esta ligera referencia para indicar nues
tro deseo de no dejar esta cuesti6n de lado. 

La radical reform a de metodos y procedimientos de enseiianza 
hizo que el Gobierno cambiase casi totalmente su literatura escolar. El 
Estado entr6 en combinaci6n con una importante casa editorial, siendo 
abandonados todos los antiguos compendios "clasicos" y encurgados 
nuevos libros didactic os a personal competente, escogido, POI' 10 comlin, 
entre los mismos profesores de la enseiianza primaria, que aprovechaban 
asi la practica adquirida en los aiios de "experiencia del sistema". 
Escritos con particular cui dado, de ·esmerada y artistica impresi6n, los 
libros escolares de Viena son perfectos desde los puntos de vista material 
e intelectual, ademas de elegantes y bien presentados. Cubiertas en 
color y abundantes dibujos e ilustraciones completan ese notable con
junto. Tambien constituy6 el Gobierno austriaco, bajo su directa res
ponsabilidad, una biblioteca escolar de alg1mas decenas de volumenes 
dignos de ser hojeados. 

Al terminal' este sucinto examen de la reforma de la enseiianza 
primaria en Austria, basandonos en datos recientes, podemos ya ima
ginal' hoy los nuevos progresos que alli se han realizado, porque cada 
nueva Memoria anual que llega a nuestras manos revela una acentuada 
evoluci6n Esto no es de extraiiar, porque como dice el mismo Otto 
Gloeckel en uno de sus trabajos (Die Entwicklung del' Wiener Schulwe
sens) "la Reforma no puede considerarse como terminada, porque cuanto 
mas el educador y el maestro aprenden a leer en el alma del nmo tanto 
mayor es la coacci6n sobre el pedagogo para perfeccionar los metodos 
de enseiianza ... 

"Todo el esfuerzo actual del magisterio austriaco se basa en el 
deseo de transformar la vieja escuela en una comunidad de trabajo y 
vida" --dice tambien el mismo Otto Gloeckel, a quien presentamos desde 
aqui el homenaje de nuestro sincero entusiasmo. 

Everardo BACKHEUSER. 



LA ESCUELA DE KR.AHERW ALD 

La escuela de Kraherwald, en Stuttgart, es una de las mas intere
santes instituciones escolares nuevas de Alemania por cuanto constituye 
una demostracion viviente de la importancia de la cooperacion de los 
padres en la actividad escolar de sus hijos y de la posibilidad de in
troducir metodos nuevos en el sistema escolar oficial sin grave rup
tura con la tradicion. 

La historia de esta escuela es poco comun. Su fundador y director, 
Friedrich Schicker, era hace diez afios un joven maestro en una de 
las escuelas infantiles fiscales de Stuttgart. Su clase de nifios de nueve 
afios de edad llego a ser una pequefia comlmidad cuyo ordenado re
gimen no dependia de la disciplina impuesta, sino de la confianza, de 
la cordialidad, y de cierto sentido de la responsabilidad individual. 

En una ocasion en que Herr Schicker tuvo que realizar un viaje 
de una semana no vacilo en con£iar el grado a los mismos alumnos, y 
los nifios asumieron la tarea de mantener la disciplina y proseguir el 
trabajo escolar durante la ausencia de su maestro. Esa confianza re
sulto plenamente justificada: en el curso de la semana los nifios se 
comportaron exactamente como delante del maestro. 

Un educador de ese caracter debia llamar la atencion de los padres. 
Desearon estos que sus hijos permanecieran bajo la direccion de 

Herr Schieker por mayor tiempo que el que permitia el plan escolar 
es decir, aun despues de la fecha en que debian ingresar en las escuelas 
secundarias. Las autoridades escolares accedieron, pOl' excepcion, a 
ese deseo. 

Obtenida esa concesion, resolvieron poneI' en practica en seguida 
el proyecto de construccion de un edificio escolar. El sefior Schicker 
observo que dada la depresion financiera de la poblacion alemana, los 
padres no podian costear pOl' si solos un gasto tan grande como el de 
un edificio. Sin embargo, se consiguio reunir en poco tiempo, por suscrip
cion, la suma necesaria. Los padres, ricos y pobres, contribuyeron con 
crecidas 0 modestas sumas de dinero, y aquellos que carecian de ocu
pacion, contribuyeron con su trabajo personal. Los alumnos colaboraron 
tambien. 
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En 1925 se di6 termino a la construcci6n del edificio, dotado de 
mobiliario y material escolar moderno y un jardin. Se levanta a la 
linde del Kriiherwald, bosquecillo en la ladera de una colina pr6xima 
a Stuttgart. 

Uno de las caracteristicas originales de esta escuela es la de ser un 
semi-intern ado pues los niiios permanecen en ella durante el dia, 
haciendo vida en comun fuera de las horas de clase. As! se desarrolla 
el sentimiento de la vida social. De tal manera Alemania posee una 
escuela oficial que ofrece todas las ventajas de un Landerziehungshm>rn. 
En ciertos respectos es aUn superior a esta instituci6n pues los niiios 
no estan apartados de la influencia de sus hogares, y, a diferencia del 
Landerziehungsheim, esta escuela es accesible a niiios de todas las 
clases. La enseiianza es gratuita y el costo de la comida es pagado por 
los padres de acuerdo con los recursos de que disponen. Por 10 menos 
la tercera parte de los alumnos pertenecen a la clase obrera y Herr 
Schieker procura mantener siempre esa proporci6n. La escuela es para 
ambos sexos y cuenta 144 alumnos. 

Para habilitar a los niiios a ingresar en la escuela secundaria se • 
les enseiia idiomas extranjeros desde el comienzo del quinto aiio escolar. 
Los maestros deben desarrollar el plan de estudios oficial, pero, al mis
mo tiempo aplican metodos de enseiianza "creativos". Asi, en los pri
meros cuatro alios escolares la enselianza se basa en ejercicios ritmicos, 
musica, dibujo y trabajos pllisticos; en los dos alios subsiguientes, en 
tareas que ponen en ejercicio la imaginaci6n y en los ultimos dos aiios 
en procesos intelectuales y en un fondo moral y religioso. 

La preparaci6n intelectual alcanzada por esos alumnos y com
probada en el examen de ingreso a las escuelas secundarias es marca
damente superior a la que alcanzan los alumnos de las demas escuelas 
fisc ales que siguen los procedimientos de enselianza tradicionales. Todos 
los alumnos de esa escuela fueron aprobados en el exam en secundario 
de ingreso, no obstante el hecho de que Herr Schieker se niega a 
impartir una preparaci6n especial para los examenes. 

Apartada del bullicio y el trafago de la ciudad, la escuela parece 
una isla de paz y de armonia. Lo que mas sorprende al visitante es su 
ambiente de calma casi solemne, a pesar de su laboriosa vida. Los nilios 
trabajan con seriedad de hombres de ciencia en los laboratorios y como 
artistas en los "estudios" porque su trabajo es individual y creador. 
Esa misma dedicaci6n manifiestan en sus juegos y actos de fiestas esco
lares. Viven plenamente en todo 10 que hacen porque la escuela se basa 
enteramente en las facultades constructivas e inventivas del nilio y Sy 
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principal proposito es desarrollar 10 mas profundo y propio de cada 
alumno. 

Los ninos representan esc en as teatl'alizadas todas las veces que 10 
desean. Casi todas las aulas tienen un tablado rodeado de cortinas 
corredizas que puede ser empleado como escenario. Para estas repre
sentaciones suelen ponerse trajes confeccionados pOI' elios mismos 0 pOI' 
los alumnos de anos anteriores y que componen un ablmdante vestuario 
conservado en la escuela. Se reune un grupo de a]umnos e improvisa 
una comedia, ya presentando un tema que les es familiar, ya inventando 
libremente. Esas dramatizaciones espontaneas son de gran valor tanto 
educativo como estetico. Las inhibiciones, los sentimientos de inferio
ridad y las tendencias antisociales se ateniian 0 desaparecen mas fa
cilmente por esas representaciones espontaneas que pOl' las que han 
side cuidadosamente preparadas. 

Esas facilidades de expresion personal y de libre desarrollo de las 
facultades creadoras se han manifestado particularmente favorables 
para los ninos neuroticos. Un ejemplo de elio se tiene en el caso de H., 
nino de nueve anos, en quien habian fracasado todas las tentativas de 
curar su neurosis mediante los metodos psicologicos. Se habla rehusado 
a seguir la ensenanza en una escuela publica comw, alegando "que per
elia el tiempo". Fue enviado ala escuela de Kdiherwald donde pronto se 
revelaron y se desarrollaron sus extraordinarias aptitudes lingiiisticas, 
ignoradas hasta entonces. Los metodos de psicoanaIisis y de psicologia . 
individual empleados pOl' Herr Schieker produjeron la curacion com
pleta. 

En esta escuela los nmos neurotic os y retardados alcanzan con 
sorprendente rapidez a sus companeros normales. La cantidad de 
trabajo escolar que se exige a un nmo es solo el que puede realmente 
hacer. En esa forma no se Ie disminuye la confianza en S1 mismo. Se 
Ie permite tambien elegir el campo de sus actividaeles. El trabajo que 
produce en esas condiciones tiene sobre eI un efecto estimulante y 
alentador. 

El senor Schieker ha obtenido resultados igualmente satisfactorios 
con los ninos de caracter rebelde y de tendencias poco sociables. En el 
tratamiento de correccioll de esos ninos no se sigue metodos 0 reglas 
determinadas. 

Un caso tipico es el de un nino de una familia obI' era, en quien, 
en parte pOI' contraste entre la atmosfera de cultura y bienestar de 
la escuela y las condiciones sordidas de su hogar, se habia despertado 
180 mania de causal' dana en las instalaciones de la escuela. Un dia sus 
companeros se quejaron al director de la suciedad en que se encontraba 
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cierta dependencia de la escuela. El director adivin6 qUlen era e] 
culpable, pero se 1imit6 a decir que e1 ida a efectuar 1a limpieza. Todos 
los ninos protestaron y prometieron hacerla ellos mismos. E1 nino cul
pable se uni6 a sus com pan eros en la tarea de reparar el mal que habia 
hecho, y desde ese dia tom6 parte en la vida de la pequena comunidad, 
con un vivo deseo de ser uti!. Probablemente si el director 10 hubiera 
puesto en el caso de confesar su culpa, s610 habria conseguido acentuar 
mas su desden y su desconfianza para con la comunidad que 10 acogia. 
A esa perspicacia intuitiva y profundamente benevolente de la psico-
10gia de cad a alumno, debe Herr Schieker gran parte de su buen exito 
para desarrollar la individualidad del nino, sin cesar de prepararlo 
para saber mas tarde ocupar su puesto en una sociedad que Ie exigira 
inteligentes esfuerzos. 

Renato ABERDAM. 



LA ESPECIALIZACION DE LOS MAESTROS EN 

LA ESCUELA PRIMARIA 

El epigrafe 0, mas bien, el contenido del asunto que considerare
mos a continua cion, podriu ser mejor "la especializacion de los maestros 
denh'o del actual programa de ensefianza primaria", entelldiendo que 
de esta manera explicaria suficientemente una innovacion que, si bien 
cuenta ya con decididos partidarios en los Estados Unidos y en otros 
paises, no ha sido sino como una excepcion ensayado en alguna escuela 
de nuestra republica. 

Segu.n J. y G. Dewey, en las escuelas norteamericanas de Gary, del 
mismo modo que en las llamadas de "peloton" (Platoon schools), la 
especializacion de los maestros a cuyo cargo estan las diversas asig
naturas del programa, asi como tambien la "rotacion" de los diversos 
turnos que funcionan simultaneamente en un mismo local, ha pel'mitido 
resolver, en una parte en verdad bien considerable, el aspecto que 
llamaremos "economico" de la ensefianza primaria y elemental, segun 
se imparte, como es sabido, en deter min ad as localidades de los Estados 
Unidos. 

El tema ha sido tratado, entre otros, fuera de nuestro pais, pOI' 
Mr. H. M. Buckley, quien en "School Topics" aboga calurosamente pOI' 
su implantacion, enumerando las ventajas comprobadas pOl' 131 en su 
caracter de inspector de ensefianza primaria. Empero, preferiremos 
exponer aqui las observaciones recogidas al frente de nuestros propio<; 
alumnos durante cuatro afios consecutivos, 10 cual nos autorizaria -asl 
pOl' 10 menos 10 entendemos- para opinar con la autoridad que sumi
nistran la practica y la experiencia respecto de la ya mencionada 
especializacion. 

La innovacion se implanto aqui en Buenos Aires, con simple ca
racter de ensayo, en la Escuela NQ 1 del Consejo Escolar 15Q, a iniciativa 
de su actual director y consistia en 10 siguiente: Existiendo en cada 
turno de la escuela referida tres secciones paralelas para los sextos 
grados, cada maestro debia dictar en su propia clase, asi como en las 
dos restantes, una asignatura determinada, elegida libremente pOI' el. 
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8e entendia con ello que no solo se ganaba en "in teres" en cuanto a 
dedicacion del mismo maestro, sino tambien en "economia" en cuanto 
a esfuerzo, puesto que Ie permitia preparar el mismo asunto para las 
tres secciones a su cargo, asi como el material de clase (ilustraciones), 
perfeccioml.ndolo como una necesaria consecuencia de la repeticion 
obligada; y, mas, todavia pOI' el simple hecho de i~partir una ense
nanza uniforme en los tres grados paralelos. Cabe agregar que la res
ponsabilidad que de suyo implica la tarea del maestro al frente de su 
grado, hacese mayor todavia cuando, a un aumento en el numero de 
los alumnos se disminuye consecuentemente el de las asignaturas, no 
faltando tampoco la natural emulacion que nace de la necesaria "com
petencia" entre los maestros encargados de transmitir la ensenanza 
en la forma referida. 

Las materias del program a que se eligieron en este ensayo fueroll 
Al'itmetica, Geometria y Ciencias Naturales, comprendiendo esta Ultima 
nociones de zoologia, botanic a, anatomia y fisiologla, quimica, fisica, 
mineralogia y geologia, repitiendose la experiencia, como ya se ha dicho, 
por espacio de casi cinco afios, sin que en todo este tiempo surgiera 
inconveniente alguno que aconsejase su supresion. Esta se produjo, sin 
embargo, por razones legalistas, diremos asi, que adujo a la inspec
cion tecnica. 

La especializacion llevada a efecto cn la forma referida, al permi
til' una mas directa y una mayor vinculacion del alumno con el peT
/jonal docente de su escuela, establece al mismo tiempo una util y ne
cesa;ia compensacion para aquellos que, a causa de una desinteligen
cia de eualquier orden con su maestro de aula, hallan de este modo la 
oportunidad de manifestar sus aptitudes, de acuerdo con el medio y 
las personas con quienes deben actual'. 

Como se comprende sin ninguna dificultad, esta especializacion 
puede ampliarse de acuerdo con el numero de clases paralelas y de 
asignaturas afines, haciendose posible todavia la implantacion de cursos 
completos que podrian abrazar 0 comprender el desarrollo de todo un 
grupo de materias correlacionadas, en los distintos grados de una 
cscuela, a cargo tambien de un solo maestro. Asi, pOI' ejemplo, tratan
dose de aritmetica, el maestro encargado de enseiiar este ramo del pro
grama desarrollaria su curso en tres anos -cuarto, quinto y sexto 
grados- de tal modo que los mismos alumnos Ie acompaiiarian, aiio 
pOI' aiio, hasta el egreso del nino de la escuela. Entendemos que se 
evitaria asi una dispersion sin provecho -al ganar la enseiianza en 
unidad- y se obtendria al mismo tiempo la necesaria vinculacion en
tre maestro y alumno, un mayor conocimiento de aquel hacia este. 
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No es posible tampoco olvidar que una parte considerable de 
10 alumnos que abandona la escuela primaria debent ingresar de in
mediato en la llamada segunda ensenanza, donde, seglin es sabido, ten
dran que adaptarse a un sistema que difiere grandemente del de la 
escuela que acaban de abandonar. No sera ya un solo profesor con 
quien tendra que "haberselas", sino con muchos con modalidades y 

exigencias distintas, a las que -dura lex- debera necesariamente so
meterse. Con la especializacion, en cambio, el alumno habra hecho su 
pequeno "aprendizaje" que Ie permitira adaptarse sin grandes transi
ciones a la nueva vida en que tendra que actuar. 

El sistema 0 plan que encomiamos, abonado como deciamos por una 
experiencia de algunos anos, nos autoriza a agregar que, no solo facilita 
a la direccion de la escuela la fiscalizacion del trabajo docente, sino 
que resuelve, en la medida de 10 posible, la dificultad que apareja el 
desarrollo de un programa como el de Ciencias Naturales en los sextos 
grad os que, en razon de su ·misma complejidad (recuerdese que com
prende ocho ramos 0 asignaturas), malogra su ensenanza las mas de 
las veces, a causa de la division excesiva del trabajo, de la falta material 
de tiempo para llevarla al debido termino, etc. Cierto es que mas 
'natural y logico seria comenzar pOl' el cambio mismo del programa; 
empero, nada se opone tampoco a que, entre tanto, se ensaye el plan 
que ahora preconizamos. 

Deciamos que estc facilita la fiscalizacion de la labor del maestro 
pOl' parte del director, puesto que siempre sera mas facil seguir el 
desarrollo de una sola asignatura, cstando ella a cargo de un maestro 
unico en los diversos grados de la escuela, que si su enseiianza fuera 
impart ida por varios a la vez. 

Por 10 demas, tambien es conveniente que el maestro halle por 
este medio la oportunidad de cultivar determinadas predilecciones, en 
10 que a los ramos del programa se refiere, puesto que se traduciran 
siempre en un beneficio mas en la en enanza comunicada a sus alumnos. 

En los Estados Unidos, de acuerdo con la tendencia a una mayor 
simplificacion del sistema, se va hasta confiar la "inspeccion" de las 
escuelas a profesores especializados en determinadas materias (lectura, 
historia, etc.), tal como acontece actualmente en nuestras escuelas de 
la capital para el dibujo, la musica, etc. 

Lo que valor a en realidad todas estas tentativas en el campo de la 
ensenanza primaria es, sobre todo, la posibilidad que abren a un per
feccionamiento mas avanzado todavia, segun ocnrre con las escnelaR 
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aleman as llamadas "Gemeinschaftenschulen", esto es "en comunidad", 
en las que se llega hasta suprimir el programa y el horario de clase, 
dejando en completa libertad a los alumnos para que frecuenten 0 

asistan a las clases de su predilecci6n, as! como para intervenir igual
mente en el regimen y hasta en el gobierno mismo de su escuela. Es 
un hecho ya sabido que estas escuelas, originarias de Hamburgo, han 
pasado a Berlin auspiciadas por la misma administraci6n publica. 

Armando C. LOPEZ. 



TEMAS DE CONFERENCIAS PEDAGOGICAS EN 

LA ESCUELA NQ 16 DE MISIONES 

Fundamentos 

La insuficiencia en nuestros medios es, a veces, acicate de nuestra 
aecion superior. EI maestro de campana tiene que vivir de su cultura 
adquirida, como de una reserva que fuera para su espiritu 10 que son 
los elementos plasticos para el organismo fisico. Tambien Ia razon de 
la insuficiencia intelectualista del medio primitivo nos obliga a poner 
en tension nuestro pensamiento, fortaleciendolo con Ia irradiacion de 
BU propia fuente. 

Corresponde al maestro que trabaja en los medios rurales la difi
eil tarea de conservar 10 que adquirio y el esfuerzo, mas dificil aun, 
dl'l mantener Ia integridad de su cultura en un medio donde 10 que 
llamamos civilizacion no es a veces mas que un reflejo lejano, y en 
dande los poderes y fuerzas fisicas materiales que Ie rodean, llegarian 
a disolver la cohesion de su personalidad, de no estar su cor.ciencia 
vigilante, en aptitud creadora. 

Si la preparacion general y profesional ha de estar de acuerdo con 
BU alta fun cion si las cualidades del educador han de mantenerse a la 
altura de sus propositos, tiene sobre si el imperativo que Ie impone 
una accion mas intensa, una preparacion mas completa y una voca
cion mas decidida. 

Desde luego, los medios que el maestro de campana tiene para 
realizar este allhelo legitimo de mantener y mejorar sus aptitudes de 
educador son tam bien inferiores y mezquinos. 

No posee las mil sugestiones y los mUltiples estimulos que saltan a 
Ill. vista del colega que ejerce su funci6n en los grandes centros. Para 
contrarrestar los efectos negativos y anuladores que un ambiente de 
precaria cultura nos ofrece, tenemos que esforzarnos en mantener 
una energia mental superior, buscando en el trabajo asiduo e inteli
gente, asi como en la coop era cion sincera de los colegas, el remedio con
tra las fuerzas hostiles e inertes que son propias del ambiente campesino. 

Por fortuna, una escuela que cuenta con numeroso personal como 
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111 nuestra, posee en su propio sene los medios para crear y sostener 
nna atmosfera moral e intelectual a la altura de nuestras aspiraciones. 

El arte dificil de convivir en sociedad, para nosotros no 10 sera 
tanto, si en el crisol intimo de nuestra individual conciencia, quema
mos las particulas sutiles de la vanidad y del egoismo; si descubri
mos como norma orienta dora de nuestra delicada misiol1, que et tra
bajo fecundo y vital no recoge todos sus frutos sin el mutuo auxilio 
y cooperacion. La escuela es una unidad. Su orgal1ismo es algo indiviso, 
total. Cierto que la division del trabajo, asi como la distribucion de ta
reas, es indispensable a su desenvolvimiento, pero est a misma variedad 
de funciones esta indicando el nexo que debe unificarlas, para que el 
organismo escolar no se resienta de la falta de ritmo y armonia. 

Y bien, I, como se mantiene esa unidad 1 PorIa comprel1sion exacta 
de los problemas, necesidades, orientaciones y anhelos que dan su ra
zan de existir a la escuela. Esto no se puede realizar aisladamente. Cada 
maestro, junto con su accion individual en el aula, proyecta sus voli
ciones a un mas aUa que no es el recinto del salon, que no es tampoco 
la ejecucion de sus deberes diarios como educador. Tiende su vista 
generosa al espacio y percibe la obra de sus compaiieros, a los que ab
sorben los mismos deseos y las mismas preocupaciones. 

Lo que anulaba a1 maestro tradicional era su soledad, su aisla
miento. La escuela que era la proyeccion de su capacidad, sufria del 
mismo mal; apocamiento, normas gastadas, inercia. El niiio era to
rnado de una manera dogmatic a y simplicista. Se Ie impol1ian los mol
des rudimentarios que la sociedad exigi a imperativamente; era en eon
secuencia, consider ado como una entidad, sin contenido vital. 

Hoy no podemos aeatar estas pragmaticas. Nuestra conformidad 
con metodos 0 sistemas de otra epoca seria el toxico de nuestra aeeion 
profesional. 

Y si no, mirad alrededor: Todo se renueva, todo pareee marchar 
hacia nuevas formas. El momento historico se caracteriza pOI' su dina
mismo apasionado, nervioso. Hay formas y formulas tradicionales que 
se disgregan. Pero 10 constructivo debe tener un saldo favorable. Deben 
surgir expresiones vitales, de una belleza y de un humanismo superior. 
Los ' que no se ponen a tono con el tiempo renuncian en esta hora 
ferviente e inquieta a su derecho mas legitimo, cual es el de contribuir 
a evitar un posible caos y de hecho a sumirse voluntariamente en Ia 
illca pacidad. 

i Adelante, pues! El maestro ejemplifica la epoca. Nuestra con
signa sera estudio, trabajo, meditacion. Las circunstancias 10 exigen; 
el dictado imperio so de nuestra profesion 10 manela; el impulso gene
roso de nuestro ser 10 piele. 
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Entrego a ustedes los temas de las proximas conferencias a reali
zarse, en la confianza de que encontraran facil su ejecucion, si ponen 
en ella su amor a la escuela y a la profesion. 

Temas de las conferencias 

I ? Indicar y estudiar los lugares que pueden ser objeto de excur
siones en la localidad. Estos lugares estaran situados dentro de los 5 
kilometros que corresponden al radio de la escuela. Sra. Raquel S. de 
Batalla. 

2Q Sobre el metodo activo en la ensenanza de la aritmetica. Senol' 
.lose C. Campos. 

39 Ensenanza del lenguaje en la escuela prirnaria. Metodo. Acti
vidades expresivas: lectura, escritura, recitacion, composicion, etc. Srta. 
P. A1'('relia Hayes. 

49 Formal' una seleccion de composiciones en prosa y veno, para 
todos los grados de la enseiianza y de acuerdo con las orientaciones 
pedagogic as modernas. Fundamentar los temas elegidos. Srta. Eloisa 
Rosa. 

5Q La enseiianza de la geografia en correlacion con la historia y 

los fenomenos sociales de actualidad. Sr. Juan B. Amores. 
69 - Formas practicas de la ensenanza de la instruccion civica en 

los grad os superiores de nuestra escuela. Sra. Amelia R. de Roffignac. 
79 La ensenanza de la agricultura en la escuela primaria, par

tiendo del conocimiento de las caracteristicas y necesidades locales. 
Srta. Victorina M. Lopez. 

89 La educacion fisica y su organizacion segun las diversas eda
des de los nin~s. Sra. Julia G. G. de Pujol. 

9Q El estudio de las ciencias naturales en nuestro medio. Proce
dimientos mas convenientes. Sra. J osefina R. P. de Chamorro. 

109 La enseiianza de la historia en los gr'ados inferiores, Srta, 
lIfaria Argentina Escalada. 

119 Nuevos metodos de ensenanza de la lectura y escritura en 
los primeros grados. Srta. Ida Gutie1'rez. 

129 La enseiianza de la ortografia en los tres primeros grados. 
~ra. Edelmira R. Lobos de Rodriguez. 

13Q Disciplina escolar. Su evolucion. Sr. Ma~wicio Rodriguez. 
149 Anhelo y realizaci6n. Lo que debe ser un maestro. Sr. Luis 

Bomeo. 

Luis ROMEO 
Director de la Escuela NIl 16 de Corpus, Misiones 



EL ARCHIVO ESCOLAR Y LA ESCUELA ACTIVA 

Reduciremos el estudio de tan interesante cuesti6n a tres puntos 
fundamentales: Primero. Estado de la cuesti6n en el mundo pedagogico. 
Segundo. Contenido del archivo. Tercero. Modo de organizarlo para 
su efect~vidad practica. 

Primero. Si hubiesemos de hallar los antecedentes historicos de 
esta preocupacion pedagogica, nos remontariamos demasiado lejos. Ha 
sido la norma de estudio de la mayoria de sabios y eruditos. Desde 
Cervantes, que recogia del suelo cualquier papelucho escrito, y Leibnitz, 
que coufesaba modestamente que el no sabia nada sin su fichero, hasta 
cualquier hombre de mediana cultura de hoy, todos han ido formando 
su espiritu con la obscrvacion y aprovechamiento de los mas diversos 
trozos de la realidad tom ada al vuelo en cualquier lugar y en cualquier 
tiempo. 

Se precisa esa busqueda paciente, ininterrumpida, de datos, para 
Uegar a la pura intuici6n bergson ian a de un asunto, que nosotros lla
maremos captacion, 10 mas exacta posible, de los hechos y de las ideas j 
y, para la seleccion e interpretaci6n de estos datos, es indispensable 
utilizar 10 que Ortega y Gasset llama teoria del perspectivismo j es 
decir, situarnos en ellugar oportuno del plano de la realidad para mirar 
bien. No ha de ser igual la perspectiva de un pedagogo que la de un 
poeta. Piensese cual seria esta vocacion en la celebre danzarina Isidora 
cuando leia la "Critik der Reinen Vernuuft", de Kant, para sacar de 
dicha lectura una inspiracion genial de baile. Asi debe hacer el edu
cador; en todo 10 que lea, en todo 10 que mire y halle a su paso libar la 
miel pedagogica. Todo esta en todo: las cosas no tienen una sola rea
lidad, sino muchas; tantas como perspectivas. Dibujos, caricaturas, chis
tes, grabados, que nada dicen para un intelectual cualquiera, son un 
mundo delicioso de sugestiones para el educador. Se nos brindan y pasan, 
a veces, para no volver ya. Alguien ha dich~ que la peor pedagogia esta 
en los tratados de Pedagogia; porque se la ha despojado -digamoslo 
asi- de las vitaminas educacionales, de la chi spa vital que tienen las 
cosas cuando se centran en el mundo real y variable de los complejos. 
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Pero no nos elevemos demasiado ni nos desviemos. Los pies, a la 
inglesa, firmes en la realidad, aunque levantemos Ia cabeza. 

No hay escuela nueva 0 activa que no practique su sistema de archi
vo escolar ,en forma de museo, fichero, 0 las dos cosas. El archivo no 
es un fichero ni un museo; pero si las dos cosas 0 su resultante. En 
algunos Estados, como Suiza y Alemania (Alemania, sobre todo) ha 
sido ya casi un abuso esto que para nosotros constituye una nove dad. 
"Le fichard est aujourd 'hui legion" -dice Marcel Prevost en su li
bro "Art d'Apprendre", "Tras la ocupacion mecanica de emborronar 
y clasificar fichas de carton se puede ocultar la . distraccion, Ia ig
norancia, Ia indiferencia y hasta la necedad". Se cae en el vicio de 
formal' estadisticas 0 colecciones mal elegidas, abundantes, pero gazmo
nas e inutiles. De este af{m vicioso y mal practicado salen esos eruditos 
a Ia violeta, que, segun Prevost, poseen una mentalidad de "clercs 
d'huissiers". Mal seria encauzar a los niiios pOI' esos derroteros erudi
cionistas. Nu~stro archivo escolar no es eso. Es algo mas inefable, vi
viente y hermoso. Es una dignificacion, una superacion, una mejor 
aplicacion del museD que los propios niiios suelen hacerse y llevar en sus 
bolsillos. tNo habeis esc arb ado la cartera 0 bolsillo de un escolarY j Que 
de cos as insignificantes, al parecer, recoge y guarda! Unos cromos, una 
he billa, una piedrecita rara, una tuerca, un trocito de cristal Iabrado, 
una lente, un recorte de "Jeromin" 0 "Pulgarcito", etc., etc. He aqui la 
razon vel' dad era del archivo. Vamos a establecer en la escuela un gran 
bolsillo que interese al niiio, que contenga muchas de esas bagatelas, que 
no son tales desde el momento que interesan a la infancia. 

Asi se forma 10 que la gran educadora italian a Agazzi llamo "Mu
seo didattico nell'educazione dell'infancia" 0 "Museo de los Pobres", 
en el que nada cuesta un centimo: botones, cajitas, pedazos de madera, 
telas, hilos de colores, hojas, recortes de revistas viejas y de cata,logos, 
frutas, semillas, etc. Es un modo de acercarse a las escuelas nuevas. 
Preeisamente, de las treinta condiciones que, para ser incluida en con
cepto de tal necesita una clase, segUn el "Bureau International des Eco
les Nouvelles", la decimoquinta, hablando del trabajo individual y 
activo de los niiios, seiiala Ia recoleccion de datos en los periodicos, re
vistas, excursiones y su clasificacion en rubric as. De ahi que Ia ma
yoria de las escuelas de "avant-garde" han dado ya de mana a ese 
material costoso, formalista, "sin vitaminas", de tipo montessoriano, 
para seguir la orientacion Agazzi, de Mackinder, de Boschetti, de 
Cousinet, de Meriam, Decroly y de todos los "pionners" de la edu
cacion. Justo es que los maestros espaiioles, en est a hora de avance 
cultural, pensemos en tan sencillisimo procedimiento de convertir nues-
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tra escuela tradicional en una verdadera "Escuela activva", "Escuela 
nueva", "Ecole sereine", "Ecole joyeuse", "Ecole en fete"; como la 
querais llamar. 

Segundo. Pero, j, que extension, que contenido ha de tener este 
archivo escolar, este acervo de trabajo que no vale dinero ~ Es de surna 
importancia esta parte de la tesis, y no estara de mas que nos preven
gamos contra el fetichismo, contra ese dar excesivo valor a las cosas 
muertas. Ademas, e1 arte de selecciol1ar no es tan facil como parece. 
Los primeros dias de inaugurado el arcbivo no tendria nada de extrano 
que algun escolar os viniera cargado de una enormidad de cosas. Por 
sugestibilidad to do Ie pareceria de un valor infiuito y quiz a desdefiase 
las insignificaneias que antes llevaba en los bolsillos. Huyamos de estos 
escollos. Pocas cosas, 0 muchas; pero representativas. Decia nuestro 
Costa que "el museo no ha de comprarlo Ia escucla; debe hacerlo. 
POl'que el valor pedagogico de un museo escolar no esta en su con
tenido, sino en su formacion" (1) . 

Ciertamente es asi; pero no por eso esta de sobra el fijar su exten
sion y establecer las rubric as consiguientes. 

Perdonesenos la inmodestia de manifestar que el archivo 10 lleva
mos nosotros, hace tiempo, en nuestra escuela; si bien hemos de re
conocer que, Cll su formacion, ])asta ahora, no han intervenido los nmos 
tanto como es de apetecer, para que lleguemos a 10 de Costa; pues 10 

hemos venido haciendo COll mira:;; a la formacion de los cuadernos de 
clase. Ahora bien; el material almacenado, especial mente en las sec
ciones 0 rubricas de dibujo, biografias modernas, geografia, civiliza
cion y ciencias naturales, es ya de un valor informativo no pequeno. No 
citaremos todos los periodicos de Madrid y pro vinci as de que nos he
mos servido; pero S1 haremos constar una de nuestras mejores adquisi
ciones, de la que hemos sacado todo 10 que sacarse puede en arte C08-

tumbres, historia, geografia y "tests" de redaccion 0 de lenguaje des
criptivo. Primeramente nos pusimos en relaci6n con una agencia in
ternacional de Turismo y pudimos recoger abundalltisimo material de 
folletos tan preciosos y amcnos como los editados por la "Reiehsbahnzen
trale fiir den Deutschen Reiseverkehr" (" Alemania y Ciudades An
seMicas", "EI Rhin", "Berlin und Postdam", "Munich y el Oberland 
bavaro", los "Deutsche verkehrbiicher", ilustrados; "EI Invierno en 
Alemania", Weurtemberg, Selva Negra y el Lago de Coilstanza", "Pla
yas y Balnearios", "Llneas Aereas", y otros muchos de diversas edito
riales, como la "Passionspiele de Oberamergau". "Por Alemania", etc.). 

(1) nel Iibro "Maestro, Escuela y Patria" , Bibliote('a Costa, )[n(]rid 1916. 
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No son menos preciosos y valiosisimos, para "tests" y sugestiones 
de diversa clase, los policromados y elegantes cuadernos de "Navi
gazione Generale Italiana"; como "Los Deportes a bordo", "Giulio 
Cesare", "Orazio y Virgilio", "Duilio", "Viajes pOl' el Mediternlneo", 
y otros. 

No se puede imaginal' uno 10 que estas ilustraciones (los nombl'es 
son ya sugerencias historic as magnificas) y sus paginas en buena letra, 
grande y sencilla, representan para los escolares, particularmente cuan
do se trata de escuelas rurales, donde no han visto nada que se parezca 
a esta magnifica y prepotente civilizacion que se columbra a traves 
de estos cuadernos, con sus paisajes, costumbres, estilos, vestidos, mo
Jlumentos, arte. 

De Inglaterra, de Suiza, de Suecia y Noruega, de Anstria, de Gl'e
cia, del Sudan y de Egipto, hay tam bien excelentes publicaciones. Cito 
sola mente "Lugano" (Ie pays des fleurs et du soleil), "Bienvenue en 
I"rancc", "La Norvege; Ie pays du ski", "L'ete dans Les Grisons", 
"Excursions en Ancienne Grece", "Messageries Maritimes", "Fetes 
du Centenaire du grand peintre aragonais Goya", ' Postes Alpestres 
suisses", "Revue Touristique Suisse", "Le Grand Tourisme", "The 
Ch arm of England", "Barcelona y su exposicion de 1929". Los que 
hayan hojeado estas publicaciones no me negaran su encanto educativo. 

Posteriormente me puse al habla con el P. N. T. cspanol, cuya ('n
tidad, explicados los fines pedagogicos de mi peticion, me· envio genero
samente todos los foUetos ilustrados de las capitales y ciudades ar
tisticas de Espana, con much as ilustraciones y los pIanos respectivos. 
i Que hermosura de foUetos! i Que cosa tan atrayente para una escuela! 
Adcmas de eUos, recibi la mayoria de los carteles que suelen fijal' en 
los vestibulos de las estaciones para atraccion de forasteros. Digo la 
mayoria, y no todos, porque, efectivamente, hay algunos, en especial 
de ciudades maritimas, que no son muy instructivos ni morales. Estos 
carteles los utilizo con notable exito para pruebas de observacion y de 
redacci6n. 

En la sesion de biogl'afias figuran extensas colecciones graficas y 
narrativas de Antonio Maura, Pablo Iglesias, Weyler, Rusinol, Ga
briel Miro, Maria Guerrero, Romero de Torres, Blasco Ibanez, Ferran, 
Cossio, Clemenceau, Costa, Nakens, Perez Lugiu, Cejador, Mussolini, 
Carracido, Azana, Briand, los Quintero, Arniches, Mella, Unamuno, 
Edison, Alcala Zamora, Sun-Yat-Sen, Riza Khan, etc., etc. Diremos 
f)olamente el contenido de tl'es 0 cuatro, como ejemplo: En la biografia 
de Blasco Ibanez figura un extenso recorte de "El Mercantil Va
lenciano" de 29 de enero de u)28; idem de "EI Sol", de 29 y 30 de 
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dicho mes y ano; varios fotograbados que 10 representan como estu
diante a los dieciocho anos, en sus tiempos de agitador y escritor de 
novel as romantico-descriptivas, en Rio Negro, en el frente frances de 
la Guerra Europea, y la (>xpresiva estampa tomada en el lecho de 
muerte ,al expirar. 

Briand. Biografia y comentarios de "Ahora" en 8 de marzo de 
1932. Fotografias de "Mundo Grafico"; varios recortes de "El Mer
cantil Valenciano" de 9 de marzo de 1932. Briand entre los alumnos 
de Nantes, cuando era estudiante. Briand diputado pOI' primera vez; 
Jdem ministro; el retrato del gran politico de la paz con su cigarrillo. 
Briand junto a Stresseman. En la Camara francesa. Varias actitudes 
del orador defendiendo la paz del mundo. La casita de Cochcrel. 
Briand muerto. Las mascarillas del escultor Guillaume. 

Maura. Su vida ("El Sol"-14-12-1925. "La Nacion", id., id. "Las 
Provincias", de Valencia, 14 y 15). Todo un periodo de la Historia de 
Espana centra do en Maura. Extensa coleccion de episodios, anecdotas 
y frases historic as de Maura. Grabados: Maura en la plaza de toros 
de Madrid en 1917; el excelente retrato "Maura en su biblioteca", 
vestido de ministro (al formal' el gabinete de 1918); actitudes ora
torias del tribuno; y tambien, f, pOI' que no 1 Maura con los reyes en 
Solorzano; durante el verano de 1918. 

Pablo Iglesias. Biografia, anecdotas y episodios tornados de "El 
Sol" (11 de noviembre 1925). Articulo de Fernando de los Rios ti
tulado "La muerte de un fundador". Varios retratos. Algunos sellos 
de correos con su efigie. Fotografia de Pablo Iglesias en el lecho de 
muerte. El mausoleo. 

Gabriel Miro. Biografia de "El Sol", 28 de mayo 1930. Idem en 
catalan del periodico barcelones "Mirador". Graficos de "Estampa". 
El busto de Mil'o en Orihuela. Varias vistas de esta ciudad descritas 
en "Nuestro Padre San Daniel" y en "El Obispo I.Jeproso". El relato in
fantil "La fiesta del Corpus". 

No creo que, entresacando imparcialmente los valores nacionales 
y los hechos historicos mas antagonicos y distantcs, pueda nadie caeI' 
en sospecha de parcialismos politicos. Si hablamos a los niiios con la 
debida ponderacion de las grandes figuras Maura y Pablo Iglesias, 
pOl' ejemplo, haremos legitima historia y labor educativa digna y sal
varemos el escollo politico que significaria el querer contrapuntal' dos 
ideologias y sacar deducciones prematuras sobrc orientaciones sociales 
y de Gobierno. 

Tercero. Y llegamos a 10 mas esencial de este trabajo (que se hace 
ya demasiado extenso, a pesar de que no hemos descendido a dctalles 
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pedagogicos de vivisimo interes) : La manera de organizar este archivo 
de recortes, notas, objetos, y darle su maxima eficacia. 

Mas que la pluma 0 el lapicero, hace falta la goma de pegar y 
una cuchillita Gillete. Las tijeras no son faciles de aplicar en recortes 
limpios y rapidos, tornados a veces del centro mismo de las planas de 
los impresos. Ademas: cuartillas 0 medias cuartillas de papel fuerte, 
y, mejor si son de cartulina; todas en el mismo tamafio, a fin de pegar 
los objetos recortados. 

Para ir archivando las notas, se pueden usaI' dos procedimientos 
sencillos (ambos recomendados pOl' Mackinder ) . Es el primero un 
cajon grande dividido en compartimientos; una especie de caja de ti
pografo, con los cajetines iguales, de 18 a 20 centimetros de lado. Es 
e1 otro una lona 0 t ela fuerte de un metro de ancha pOl' unos 2 metros 
de longitud, con tres tiras de boIs as de dril en forma de cartera para 
abotonar, la cual se fija en la pared a prudente altura para que puedan 
usarla los nmos. POI' evitar el polvo, pOI' su mas facil manejo y claridad 
en 1a rotulacion, aconsejamos este llltimO y sencillisimo procedimiento 
de archivo. Damos el siguiente modelo, sin que, por clIo, estimemos 
que sea inmodificable. 

II ARCHIVO II 
Muebles. Ves· Temas de Semillas y Dibujos. tidos. Vida Biografias. Plantas. 

privada. Redacci6n. Frutos. 

Arquitectura. Retratos de Productos 
Poesias y re- Vertebra- Minerales, Geografia. Habitaci6n. hombres ce- ci taciones. dos. industriales Vitia publica. lebres. y quimicos 

Hechos his- Pintura y Matema- Instrumen- Invertebra-t6ricos y po- tos y ma- Rojas. 

I 
Iiticos Escultura. ticas_ quinas. dos. 

Cada compartimiento podra subdividirse pOl' medio de sobres 0 

cart ones de color. En algunos, COlliO el de las semillas, es indispensablc 
el sistema de sobres. Los tres apartados de la columna seglmda, son 
quiza de los mas sugestivos. Esa division es la misma que ha seguido 
la casa Armand Colin en sus" Albums Illustres" de "L'IIistoire de 
la Civilisation" (1925-26 y 27). Los de frutos es natural que con ten
gan solamente ciertas especies de poco tamafio y de facil conserva-
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cion. Igual decimos de los ptoductos industriales, que se reduciran a 
retales, hilos, bot ones, celuloide, cristal, etc. Para los objetos de mas 
peso, como rocas y metales, se dispondrii algnu cajon de reserva, y 
en el apartado del tabularium constariin las referencias, en cartulinas, 
a titulo de inventario y guia para su uso. Los instrumentos y maqui
nas, se entiende (no podr1a ser otra cosa) 'dibujos y fotografia toma
dos de los catiilogos comerciales y revistas; y, en cuanto a las hojas 
vegetales, se archivariin pegadas y prensadas en cartulinas, indicando 
al pie la especie a que pertenezcan. Constituyen, ademas, un gran 
elemento de dibujo. 

No se de, sin embargo (10 repetimos), excesivo valor a las cosas, 
sino al hacer. Acontecera con frecuencia que algnu nino propone la 
archivacion de un 'recorte 0 de un objeto cualquiera. Tal vez el maestro, 
en 8U labor de control necesario, 10 rechace. & Se ha perdido, por eso, 
la finalidad pedagogic a 7 No. EI escolar ha tenido que obser'var, estu
diar, comparar aperceptivamente el recorte 0 la cosa j y esa observacion 
atenta de la realidad, esa smtetizacion aperceptiva, es 10 que el edu
cador busca y qui ere mas que nada. Ahora bien j muchos de esos inar
chivables 0 repetidos pueden destinarse a otros fines muy provechosos 
desde el punta de vista instructivo. Ya 10 ha expuesto el senor Garcia 
Martin en una cartilla editada con el titulo, "La Escuela Unica ", 
recomendando que los cuadel'nos escolares, ademas de con dibujos e 
ilustraciones propias, se adornen, a veces, con recortes, anuncios, foto
grabados, pegados al margen del escrito. Todo es aceptable cuando 
el nino 10 elabora pOl' si mismo. 

i, Con un archivo de esta indole, que dificultad hay de realizar, de 
vez en cuando, un proyecto de escuela activa, en el estricto sentido de 
este metodo' A un maestro que quisiera en sayar el metodo Cousinet en 
su clase, a una educadora de parvulos a 10 Mackinder, Ie sera indis
pensable el archivo. Y no direis que ocasiona grandes dispendios. Es 
el verdadero "museo de los pobres", de la senora Agazzi, es el medio 
de penetrar en el "sancta sanctorum" (que tanto nos imp one ) de la 
verdadera escuela activa, de la escuela nueva; no a 10 Bedales 0 Mon
t.essori j pero S1 a 10 Boschetti. 

Julio SANCHEZ LOPEZ. 

O]leria (Espafla), 3 de noviembre de 1932. 



LA DISCIPLINA EN LA ESCUELA (;(.) 

La verdadera fuerza motriz de la accion humana es la voluntad. El 
6xito en la vida depende mas del caracter que de la inteligencia y del 
saber. La educaei6n de la voluntad y la producci6n del caracter importan 
mas que la cultura intelectual y la adquisici6n de los conocimientos. 

Concurren simultaneamente a la formaci6n del caracter la herencia, 
las condiciones flsicas de la vida, la influencia familiar y religiosa, la 
escuela, el medio social y la libre acci6n del hombre sobre S1 mismo. 

Segun Foerster, la escuela ha sido hasta ahora demasiado intelectua
Iista; preocupada exclusivamente de instruir al niiio y cultivar su inteli
gencia, desatendia la formaci6n de su car£lCter. 

La influencia que la escuela ejerce sobre el nino es, desde el punto 
de vista moral y social, mas bien perjudicial, cUlj,ndo no existe relaci6n 
alguna entre la inteligencia y el caracter. 

El pedagogo Ingles Arnold dice: "Un hecho temo que sea incontes
table: los colegios pueden ser sedes y hogares de vicio". 

La escuela achml prepara, en cierto modo, para la vida social. POl' 
e1 contacto, suaviza las asperezas del caracter; mol de a las voluntades 
pOI' e1 choque incesante de egolsmos antagonist as, gustos opuestos, aspi
raciones contradictorias. Gracias al regimen escolar y al estudio colec
tivo y controlado se adquieren buenas costumbres de trabajo regular, 
seguido y ordenado. 

El temor al maestro y a los castigos ellgelldra a menudo el espiritu 
de disimulo, de la mentira, del embuste. POI' otra parte, la emulaci6n 
entre los alumnos desarrolla facilmellte la ambici6n exagerada de sobrc
salir entre los condiscipulos; la pretensi6n, e1 orgullo y, paralelamente, 
los celos, las envidias y enemistades. 

Dice Nietzsche: "La vida en comun vuelve comun". En virtud del 
mimetismo escolar, e1 alumno tiende a tomar e1 tillte del ambiente; siente 
las mismas pasiones y adopta los prejuicios, gestos y el tono. Puede 
oarse el caso de que sean inferiores a los suyos, pero el nmo, verdadero 

(" ) Capitulo del libro "J,8 edtlrllci6n de la muier contempor(tn~."·', NQ 1113 de la Coleeci6,. 
Labor. 
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borrego de Panurgo, propio para todo, se muestra dispuesto a seguir 
servHmente a los que se imponen a el como jefes y que por un fenomeno 
especial nunca son los mejores. 

j Que pocos alumnos que no compartan la opinion de la masa osan 
modificar su conducta y confesar su verdadera manera de ver! i Clllln
tos niiios en presencia de sus camaradas se jactan del vicio, afectan una 
falsa y precoz corrupcion, reniegan de sus mejores sentimientos, se aver
guenzan de sus buenas acciones y disimulan sus mejores cualidades y sus 
mejores costumbres adquiridas en el ambiente familiar! 

El alma de las multitudes, 10 mismo infantiles que adultas, mani
fiesta una moralidad media inferior a la de los individuos que la com
ponen, considerados particularmente. En los niuos reunidos en grupo, 
en clase 0 en una escuela, la accion moral colectiva es como la de los 
primitivos. 

Los actos pOl' los cuales se ejercen sus venganzas 0 se afianzan sus 
revueltas son, las mas de las veces, crueles y solapados. Agresion; des
truccion del mobiliario de la escuela 0 de los objetos que son pr{)pie
dade de companeros contra los cuales el grupo abriga rencor; la conspi
racion silenciando los autores de estos actos de mala intencion, y el mas 
terrible de todos los castigos que puedan ser infligidos pOl' una colec
tividad a uno de sus miembros: la hostilidad. 

Pedagogia de la disciplina 

La accion moral de la esclJ.ela ha de transformarse de forma que 
ayude al alumno, mas eficazmente que 10 ha hecho hasta ahora, para 
que forme su caracter. Los mejores resultados se conseguiran con la 
organizacion de una buena disciplina. 

Muchas veces se da el nombre de disciplina al sistema de represion 
dfstinado a lograr el orden, 0 a1 orden mismo. 

La disciplina consiste, tambien, en un conjunto de normas dadas 
al alumno, de imposiciones ejercidas sobre el, directa 0 indirectamente, 
y cuyo fin es el de contribuir a su educacion profesional 0 prepararle 
practicamente a la vida, tendiendo, sobre todo, a formal' un caracter. 

Tomando esta palabra en su primer sentido, una disciplina firme y 
con stante es de capital importancia para regular el esfuerzo individual 
o colectivo en los grupos numerosos que obran en comun y para asegurar 
Stl eficacia (la escuela, el taller, el ejercito, etc.) Escasos resultados 
sc podran obtener de una clase que reine permanentemente la charla
taneria, la disipacion y el desorden. 

La disciplina es indispensable para ayudar a la formacion del ca-
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racter. A este respecto, es beneficioso haberse acostumbrado, en un 
ambiente en donde se exija una rigurosa disciplina, a sacrificar los gus
tos e instintos inferiores y hasta los deseos razonables, subordinando su 
propension a la indiferencia, ala ejecucion diligente de las ordenes reci
bidas 0 de los deberes preseritos, observando una gran puntualidad y 
una rapida adhesion de heehos y gestos a las conveniencias de una accion 
eomun. 

De este modo se esta mejor preparado para contender con las exi
gencias de la civilizacion, las asperezas de las luchas por Ill, vida y la 
complejidad creciente de los resortes economieos 0 sociales. 

Pr1:ncipales m8todos de disciplina 

Pueden distinguirse tres grandes metodos de disciplina: A. La dis
cip1ina autoritaria y coercitiva; B. La disciplina indiviaualista 0 liber

- taria, y C. La disciplina autonoma y preventiva. 

A La disciplina autor'itaria y coercitiva 

La disciplina autoritaria y coercitiva es eonocida, tambien, por el 
ncmbre de autoeratiea y despotiea, represiva y polieiaea. En la escuela se 
llama, a veees, metodo del dogal. EI maestro que la usa haee, segun sus 
alumnos, el papel de guardia 0 el de perro de pastor. 

Esta lleva consigo la obligacion para los alumnos de la inmovilidad 
cataUiptica y la observacion rigurosa del sileneio en la clase; en la co
rreccion de los hechos reprensibles, el empleo de los procedimientos 
mas duros, a saber: los castigos y suplicios corporales (todavia en uso 
en Inglaterra, Alemania y hast a en Suua) ; los pensums, tare as supIe
mentarias, reteneiones, privaciones de reereos y asuetos, ete., es decir, 
todo el viejo arsenal del terrorismo escolar. Preferidos pOl' los viejos 
maestros porque les defendia su tranquilidad. Razon insuficiente para 
justifiear su permancncia. 

Para la adquisicion de conocimientos, semejante diseiplina es pre
ferible a la indiseiplina, pero suS efeetos son habitualmente mas perni
eiosos que utiles. Proeura apartar al nino del peligro presente, pero des
cuida de la iniciativa personal, no cultiva el dominio de S1 mismo, ni dis
pone para la aceion ni para la defensa espontanea. 

Fundada exelusivamente en el miedo, deprime el caraeter, provoea 
el disimulo y la cobardia, incita al odio y a la rebelion. 

Inquietandose poco en conveneer y persuadir, no razona sus orde
nes,prohibe la discusion y exige la inmediata ejecucion sin replica. 
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I'arece querer restringir a los alumnos a realizar la f6rmula oriental de 
Ia obediencia pasiva : oir es obedecer. Forma siervos y esclavos, tipos 
morales adecuados para las monarquias absolutas. 

Siempre opresiva, en ocasiones dura y brutal, coarta toda iniciativa, 
todo gusto al trabajo, y no tiene mas que una obediencia puramente ex· 
terna. No siendo razonada ni voluntariamente consentida, la regIa parece 
arbitraria. Es detestada, ma~decida y dificilmente soportada. De aM 
las respuestas agresivas 0 insolentes, los gritos injuriosos y hasta Ia re
vuelta franca; a veces las resistencias calladas, los bloques que se for
man para la oposici6n pasiva, y cuya arma, a la vez enervante e inven
cible, es Ia inercia frente al maestro; aprovecha su ausencia para sabo
tear los deberes, destruir el mobiliario 0 los mejores trabajos de los 
alumnos sumisos 0 refugiados en la neutralidad. 

B La disciplina individ1wlista 0 libertaria 

Es la disciplina preconizada pOl' Rousseau, Tolstoi, Ellen Key, etc., 
y se practica en ciertas escuelas americanas. 

Consiste en reconocer el derecho del nino a todas las manifestaciones 
ae su individua!idad; a dejarle en libertad absoluta de palabras y de 
actos, ya sean juiciosos 0 £antllsticos e incongruentes. 

Este metodo no tiene en cuenta los verdaderos intereses del nino, 
que necesita freno y reglas para protegerse contra S1 mismo y los peligros 
del mundo exterior, ni las realidades y exigencias de la vida social. 

Permitiendole obedeeer a todas sus tendencias inferiores, la disci
plina libertaria debilita su voluntad superior y su energia personal, ex
ponit3ndolo a todos los impu!sos extranos. No los forma en el espiritu 
de firmeza para perseverar en el esfuerzo. 

Esta disciplina parece menos formadora del caracter que la dis
ciplina autoritaria. El tipo moral que tiende a producir es el tipo anar
quista, en el sentido mas desfavorable de Ia palabra. Ninguna sociedad, 
ninglllla vida moral 0 social es posible con hombres educados segUn 
semejante metodo. 

C. La disciplina a1d6norna y preventiva. 

Entre los dos metodos extremos que hemos expuesto cabe l.lll sis
tema intermedio que con cilia el orden y la libertad. 

Es la disciplina preventiva, que deja al nmo una cierta auto
nomia personal 0 colectiva; que hace del alumno y del profesor cola
horadores; que impone reglas deliberadas y consentidas con anterio-
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l'idad; que indina a 1a obediencia por los metodos y e1 lenguaje de la 
Ubertad jque, en una palabra, pone los procedimientos disciplinarios 
en relacion con las necesidades y costumbres de una sociedad democra~ 
tica. La sociedad actual es pronmdamente democrata y reclama es
cuelas en las -Iue e1 nino sea educado con miras a una vida social libre, 
pero solidamente ordenada. 

La mentalidad de los nifios de hoy dia es muy drrerente de 1a de 
los nmos de antes. El espiritu de libertad y de independencia que se 
ha infiltrado en todas las clases sociales ha penetrado tambien en la es
euela. 

El nino de hoy es de una sensibilidad suspicaz, de la que no hay 
que burlarse, sino al contrario, tenerla muy en cuenta. Si torpe
mente of end em os el amor propio y el pun donor de los jovenes escolares, 
nos exponemos a provo car las mas furiosas revueltas. 

El problema de la disciplina escolar, como e1 de la disciplina mili
tar y el cualquier otra disciplina de colectividad, consiste esencialmente 
en coordinar dos pasiones fundamentales de nuestra natura1eza: e1 
deseo ardiente de una orden que sentimos necesaria para el exito de 
cualquier empresa, y la sed extremada de independencia y libertad que 
caracteriza todo ser humano. 

La cuestion es est a : i La disciplina, el orden, una autoridad jerar
quica son conciliables con el derecho de cada uno a la libertad y al 
respecto de ~u personalidad Y 

En caso :J.iirmativo, ~ como conciliar, en 1a escuela especialmente, e1 
principio de orden y autoridad con el de libertad? Antes de responder 
a esta cuestion pOI' indicaciones practicas, no estara de mas entrar en 
algunas consideraciones teoricas Telativas a la pedagogia de la obedien
cia y del trabajo. 

A. Pedagogia de la obediencia. 

La obediencia voluntaria tiene reglas reconocidas, justas y ntiles, 
conducentes a 1a conquista de 1a {mica libertad verdadera: 1a libertad 
mora1. Asegura el desarrollo de la personalidad j es eminentemente 
formadora de la voluntad y del caracter. 

He aqui verdades de las que hay que convencer a los alumnos si 
quiere introducirse en la escue1a una discip1ina real, no solamente 
externa, sino interna y moralmente aceptada. 

No hay que confundil' 1a independencia y la libertad con el desor
d.en, 1a anarquia y la viol en cia. 

La libertad no consiste en poder hacer y decirlo todo; en dar sin 
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cOlltinencia alguna plena satisfacci6n a todos los caprichos, a todos los 
instintos, sino en saber sustraerse a la tirania de los sentidos y los 
nervios, en saber dominarse sus voluntades inferiores. "La libertad -
de cia Clemenceau- es el derecho de disciplinarse uno mismo". 

Pues bien: la escuela debe tener por fin principal ensefiar a los 
nifios a disciplinarse. 

En nosotros exist en dos voluntades. Una, de calidad inferior, por 
la cual el individuo quiere la realizaci6n de todos sus deseos, y cede a 
todas sus malas pasiones, a todas sus debilidades. Esta voluntad no 
es la voluntad, sino la abulia, enfermedad que consiste precisamente 
en 1a falta de voluntad. 

La aparente libertad reclamada pOl' ese principio es, en realidad, 
una simple esclavitud. Conduce a la ruina de la personalidad. 

Otra voluntad, de orden superior, nos da la fuerza moral util 
para resistirnos a nosotros mismos, para reprimir nuestros bajos ins
tintos, nuestros apetitos vulgares. Esta vol un tad es la que, flexibilizan
do nuestro caracter, nos hace a la vez capaces de resistir el mal y de 
obrar con miras al bien. 

La obediencia, consentida poria voluntad superior, es una gim
nasia de la voluntad. Lejos de sefialar la servilidad, afirma la libera
ci6n de la personalidad del despotismo de los instintos secundarios. 

El nmo fortifica su vol un tad y adquiere un caracter obedeciendo 
a gusto y con prontitud la regIa, sacrificandole su libertad inferior, 
que no es mas que la impotencia de resistir sus pequefias preferencias 
y su humor momentaneo. Pero la obediencia, para ser una gimnasia 
verdaderamente eficaz, no debe consentirse con interminencias; debe 
sel: regular y con stante, aplicarse a las cosas pequefias como a las 
grandes, en 10 secundario como en 10 esencial (1). Obligandose a man
tener en su alrededor y .Sl mismo el aseo, el orden y el arreglo con to
das las cosas; imponiendoso a una invariable pulcritud la ponderaci6n 
en 01 tono, las actitudes, los modales, las acciones, la ejecuci6n puntual 
y 10 mas perfecta posible de sus deberes escolares, el eS!llero de su es
critura y su ortografia, en el silencio y la inmovilidad en clase, en 
el respeto y deferencia a sus maestros, en la justicia y conviven
cia rospecto a sus compafieros; acostumbnlndose en las relaciones con 

(1) No cabe dnda de que la iendenei" " no desr nidar ning(m detaile no es indicio de un estado 
de. apoc!\miento de animo del niiio. SeTia asi si la ejecnci6n del detalle fnera par el detaile 
mtsrn.o y no con III amvlitud necesaria al ronjunto. La mania de dertos nifios l'oleccionjstas 
de mariposas, plantas para herharios, a veees quiere llevarles hasta el infinito y resulta 
pueril. Coleccionar con miras a Ia adquisici6n de conocimientos concretos de las cosas estu
disd ... , para tener conceptos generales de 13 natm'aJeza, favorece el desarrollo intelechlal. 



-71 

ellos a obrar con independencia, despues de haber re:flexionado se
riamente y juzgado por sl mismo, de forma a no supeditar su personali
dad a la de otro, a no seguir sino a sabiendas las sugestiones exteriores, 
el alumno aumenta su libertad superior, fortifica su voluntad, gana en 
independencia respecto a 61 y a los demas: "N adie -dice Foerster
('9 menos independiente que el que no ha aprendido jamas Ia obedien
cia. Le falta Ia norma mas fuerte de resistencia, el sistema pOI' el cual 
se aprellde a resistirse a ~i mismo". 

y apoyanc1o esta opini6n, cita este verso de Goethe en Ifigencia: 

"Obedeciendo aprendi que mi alma era libre". 

La obediencia porIa Iibertad hace que se cumplan resueltamente 
{os mas penosos deberes dt la vida escolar si son reconocidos necesarios 
y utiles. Resulta una afirmaci6n de la libertad y de la independencia 
conquistadas pOI' el yo superior al yo inferior. 

La disciplina escolar ha de tener como objetivo y pOl' resultado con
ducir al alumno a Ia seguridad de sl mismo, libertlindole de la servi
dumbre de aus sentidos y sus caprichos. Nietzsche 10 entendi6 asf y 
dijo: "El verdadero educador es un Iibertador". 

B. Pedagogia del trabajo. 

El trabajo, no menos que Ia obediencia, puede ser una gimnasia 
fecunda de ia voluntad. No vacilar jamas ante el esfuerzo que se 
debe; disponerse con entusiasmo y buen humor a las tareas mas difi
eiles y menos atrayentes cuando 10 ordena el deber ,esto forma el 
caracter. El e:;;fuerzo tiene una verdadera importancia en el trabajo 
escolar en cuanto a este particular. 

Demostrandole las ventajas personales que el nmo conseguira del 
esfuerzo que va a realizar, por ejemplo: las probabilidades de exito en 
la vida si se 11abitua desde un principio a Ia aetividad constante apli
cada a todos los trabajos utiles, incluso a los menos agradables; Ia 
satisfaeei6n produeida porIa consecuci6n de una acei6n dificil; Ia 
perspeetiva de ir viendo c6mo la obligaci6n del trabajo, al eomienzo 
fatigoso y hasta repugnante, va siendo mas faeil e incluso mas agra
dable pOl' el ejercieio; pOI' fin, el contento que se experimenta pOI' el 
deber cumplido, la satisfacci6n que se tiene de dominar su voluntad 
inferior y de perfeccionarse moralmente. 8i entonces el maestro haee 
un llamamiento 'al amor propio, al entusiasmo y al honor que se en
cuentran en el nmo, 10 eondueira con facilidad a las tare as mas aridas. 
La obligaci6n de obrar bien aparecera ante el alumno como menos 
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impuesta pOl' una voluntad extrana que porIa suya propia, sostenida 
pOl' su raz6n y e1 sentimiento de su dignidad personal. 

Ademas, la ('scuela no prepararia para la vida si ella solamente 
diera a1 nino trabajo y tareas faciles y atrayentes. Esto seria enganarle, 
segun dice Foerster, dejandole suponer "que la tierra es una isla de 
Jauja en donde se tornaran en confituras todo 10 que sea para el do-
loroso y desagradable". . 

Estas c0113ideraciones generales estableeen que una disciplina es
colar verdaderamente educativa debe estar basada: a) en la libertad; 
b) en 61 sentimiento del honor pOI' parte del alumno y e1 respeto de su 
dignidad personal; c) en la autonomia individual y fomentando las san
eiones interiores, y d) sobre la autonomia colectiva y el sentimiento de 
1a responsabilidad. 

A) La disciplina P01' la libedad. 

La disciplina debe ser razonada y justificada Con argumentos a los 
cuales los alumnos no puedan rechazar su aprobaci6n. Parece esencial 
que primeramente les sea ·presentada la regIa y explicada. 

Se les hara conocer los motivos que la han dictado. Se hara hinca
pit'i en demo:,trarles que no tiene pOI' linico objetivo asegurar la tran
quilidad del maestro, sino la buena marcha de los estudios del alumno, 
y, pOl' consecuencia, el triunfo en su carrera futura. 

Un alumno predispuesto a insurreccionarse ante la obediencia 
ciega y oblig:tda, acepta la regIa porque en ella reconoce un funda
mento legitimo. Se somete de grado, pOl'que 10 hace libremente y re
conoce las ventajas directas y personales. Su obediencia no sigue siendo 
e.sterna y aparente, sino que es interna y efectiva. Los maestros -dice 
.Foerster- daben gobernar con los alumnos y renunciar a gobernar 
contra ellos. Una eseuela demoeratiea debe ser una eseuela de auto
nomia, no una eseuela donde el maestro represente el papel de empe
rador 0 zar. Los maestros, si quieren ayudar a formal' el caracter de 
<JUS alumnos, deben descender de 10 alto de su pupitre y de su dictadura 
y dar derecho de ciudadania en sus clases a las grandes ideas de in
dependencia y responsabilidad personal. 

Solamente de esta manera se formaran ciudadanos verdaderamente 
l:bres, hechos para las sociedades democraticas modernas. 

He aqui algunos preceptos de conducta personal, fundados en 1M 
consideraciones que acaban de ser expuestas, en donde el maestro po-



-73-

dra inspirarsc para sacar de la disciplina de la libertad el mayor par
tido posible. 

1. La regIa, una vez instituida, debe ser escrupulosamente obser
vada, sin restricciones ni desfallecimientos. 

2. El maestro debe adquirir el habito de expresar de una manera 
clara y precisa 10 que el eSpera de los alumnos, y exigir su ejecucion 
rapida y exacta. 

3. No dabe haber fluctuacion en la regIa, en el orden, ni en sn 
observancia. Nada hay que desconcierte tanto al alumno y ]e predis
ponga al descontento y ]a indisciplina como un reglamento que se pueda 
respetar 0 desacatar voluntariamente, y un maestro que se presente 
ante el con ordenes en una mana y contraordelles en la otra. 

4 El maestro debe fOrllmlar sus ordenes con preferencia en un 
Jenguaje de libertad. 

Al nmo Ie gust a creer que obra con independencia y ha elegido 
!ibremente una regIa que Ie fue recomendada porIa razon, y que 
~iguiendola a ha obedecido a su propia voluntad. Es inutil tratar de 
hacerle comprellder que se ha equivocado dandolc ordenes 0 repri
Illiendole en un tono autoritario, aspero y brutal. 

5. La uisciplina po!.' la Iibertad lleva consigo grandes y absor
bentes deberes para el maestro. Exige un control dificil y delicado 
;1e Ia conducta y trabajo de los aiumnos. Ha de procurar, en 10 posible, 
1>3sar desapercibido, que el nmo no se sienta vigi1ado, y esto exige 
un celo persistente y continuado. 

EI mayor estimulo y aliento para ei alumno es la certidumbre de 
que su csfuer7.o para obrar bien sera visto, apreciado, valorado. POI' 10 
('ontrario, su elltusiasmo para el trabajo y el gusto a1 estudio se aniquila 
Ante el temor de que su labor bien hecha permanecera ignorada 0 serf! 
,]rsconocida 1))lra los que tienen la mision de guiarlo y animarlo. 

B) La di;;ci}Jlina por el desarrollo del sentimiento del honor en el alumno 
y el 1·espeto de su dignidad personal. 

El sentimiento del henor y de la dignidad personal conduce a no 
Lacer, decir, ni pensar nuda que pueda disminuir el concepto y esti
macioll que d~scamos nos tengan. 

De esc sentimiento podra sacar cl maestro gran provecho para la 
formacion del caracter del nmo, si posee un fino espiritu de observacion 
ps!cologica, tacto y conoce los procedimientos educativos. 

Una jusrlcia escolar respetuosa del amor propio y de la dignidad 
de los alumnos, aplicada pOI' un maestro cuya mirada, voz y maneras 
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reflejen un gincero afecto hacia elIos, conseguira el mejor de los 
efectos. 

Cuando se da el caso de que el maestro quiera que sus alumnos 
yean en el un companero y comparta con elIos interviniendo como un 
camarada mas en el juego, ha de procurar que esa relaci6n no Hegue 
hasta la familiaridad. AI alumno no Ie ha de gustar que su maestro 
p::l.rticipe de sus bromas y baga el payaso con 131. POl' su propio prestigio 
habra de evitar en preselleia de sus alumnos toda alegria desenfrenada 
y 03stados extremos de buen humor. 

Una de las faltas mas frecuelltemente cometidas pOl' los maestros 
es el tono violento e irritado con que acostumbran a increpar a los alum
nos, las pala'oras mortificantes que Ies dirigen. Asi nace el r,esenti
miento y la animadversion en los corazones de los ninos, y ocurre con 
frecuencia que gtrmine ese afan de hacer 10 contrario de 10 que se Ie 
manda. La mayor autoridad se consigue porIa calma y el dominio 
de sl mismo. "Si quieres ser capaz de sujetar a los otros -dice un 
proverbio illdio- comienza pOl' sujetarte a ti mismo". 

El nino al que se Ie haya desarrollado de este modo un vivo senti
miento del honor y de la dignidad personal se obligara espontanea
ment(' a no cometer ningun acto que Ie avergiience, a resistir ante toda 
influencia que eI consid'~re perniciosa, a no determinar facilmente su 
opinion pOl' cncima de la de otro, incluso si sobre ese otro poseyera 
cicrta influemia en su direccion. 

C)La discipl'ina por el respeto de la autonornia personal basada en las 
sanciones interiores. 

Ante todo, es de gran importancia dar una base moral al deber 
de la obediencia y del trabajo. La alta idea que se hacen todos los 
ninos de manifeEtar su cdo y su energia debe ser utilizada para con
ducirlo~ a disciplinar su voluntad. 

Por ejemplo: la mentira es frecuentemente fruto del temor. Re
vf'la, sin dud'}, un defecto de valor. Si al confesar una falta el nino 
~stuviese persuadido de que realiza un acto valeroso, y si la mayor 
parte de sus ('ompaneros pensaran 10 mismo, podemos creer que pronto 
todos se habituarian a decir siempre la verdad, incluso si la verdad 
co.afesada pudiera ocasionarles una humillaci6n exterior 0 un perjuicio. 
La victoria obtenida sobre elIos mismos al confesarse les proporcionaria 
una alegria, un orguHo y una satisfacci6n del deber cumplido reconfor
tant('s y deleltosos. 

Si, pOl' razones de la educacion recibida, el alumno se encuentra 
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ante un trabajo dificil, latgo y poco atrayente, tendra pOl' honorable 
Hegar rapidamente hasta el fin, y se sentira animado al comenzarlo; 
mientras 10 ejecute rebosara interes y buen humor; incluso experimen
tara una espede de orgullc. al vel' que vence todas las dificultades. 

Estos sentimientos cie aprobaci6n intima, orgullo y la satisfac
ci6n de si mismo que siguen al cumplimiento del deber pesado y difi
('ultoso, son sanciones interiores del orden mas elevado que conviene 
que pronto experimente el niiio y que, mas que todas las otras, con
tribuyen a la educaci6n de su voluntad y de su caracter. 

D) La· disciplina P01' la a1£tonomia colectiva y el sentimiento de 
responsabilidad. 

Esta diseiplina concede a los alumnos el maximum de libertad y les 
imp one el m'fnimum de privaciones. Ella supone el reconocimiento, pOl' 
e1 maestro, de la autonomia de la clase, una gran confianza acordada 
P(ll' el a los alumnos y una parte de las responsabilidades aceptadas 
POI' estos. 

Hace de to dos, maestros y alumnos, colaboradores de la obra edu
eativa y en la selecci6n de los mejores metodos. En este sistema, Ia 
intervenci6n disciplinaria. del maestro se reduce a una vigilancia pers
picaz, pero 10 monos aparente posible, de la conducta y del trabajo de 
los alumnos. 

El sistema americano de la escuela-ideal esta basado en estos 
principios. Consiste en :,,1 reconocimiento de la personalidad moral al 
grupo de alumnos que constituyen la clase 0 escuela. 

Una delegaci6n representando este grupo tiene pOI' misi6n asegu
rar el orden y la buena marcha de la escuela. Esta delegaci6n coopera 
I'n la acci6n educadora del maestro y realiza la colaboraci6n consen
till a pOI' todos. Esta colaboraci6n neutraliza el espiritu de oposicion 
.-Ie los elementos dificiles de la clase y aporta al maestro un valioso 
concnrso de fuerzas, que, sublevadas contra eI, habrian paralizado 
todos sus esfuerzos. "Nadll ata tanto al hombre al orden moral -dice 
Foerster- como el estar obligado a hacer algo para defenderlo". 

En Ia escuela, como en Ia sociedad, la politica de confianza es fre
cuentemente una politic a habil. Un incorregibIe pilluelo sera un ex
"elente vigilante. Llevar f.L un buscador de nidos a Ia presidencia de 
la asociaci6n protector a de pajaros; encargar a un alumno descuidado 
y poco diligente de Ia inspeccion de una clase, sera casi siempre una 
excelente pedagogia educativa. 
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La idea que nos formamos del nino ejerce frecuentemente una 
gran influencia en su conducta. 

"A los ocho anos -escribe una escritora- yo era algo mentirosa. 
Despues me sobrevino el horror a la mentira. Recuerdo una frase que 
repetia con frecuencia mi madre, cuando me preguntaba: "Tn que 
siempre dices la verdad ... " Estas palabras llenaron de atroces re
mordimientos a mi tierna alma, y decidi no mentir mas para merecer la 
opinion tan nalagadora Que mi familia tenia de mi. 

"Mi madre me confeso mas tarde que ella no ignoraba mis defectos, 
y que la confianza que ella me demostro nunca rue sincera: preferia 
eorregirme por el elogio, y, atribuyendomelo, inculcarme el habito de 
una eualidad que me faltaba. Sin que yo me apercibiera de ello, em
p1eaba mi amor propio para formal' mi virtud". 

Y si seguimos e1 metodo contrario, las palabras que decimos al 
nino son funestlsimas cuando afirmamos categoricamente: "Eres un 
t':P-l bustero, un perezoso, un truhan del que nunca se podra sacar 
provecbo". 

En Ameeica y en Suiza, el sistema de la escuela-ciudad esta muy 
t'xtendido. Hace de la Gseuela un pequeno organismo social, en el 
cllal la vida escolar esta regulada porIa aplicacion de los principios 
que rigen las instituciones politi cas, administrativas y judiciales de 
los Estados democraticos. 

1101' alumnos reciben primeramente del maestro explicaciones sobre 
Jas principal'~s form as de gobierno que pneden elegir las naciones: 
dictadura, anarquia, antonomia. Despues de discutirla, adoptan una 
de las formulas a fin de bdaptarla a la administracion de la escuela 0 

de la cla~e. En general, eligen la autonomia, el selfgovernment, 0 el 
gobierno de La clase. 

La asamblea general la constituyen todos los aluronos, a excep
{'ion de los dil las primeras clases; formula entonces su constitucion y 
su reglament~. Elige de f>U seno los delegados para las divers as fun
eiones. En America llevan los nombres de presidente 0 alcalde, secre
tario, tesorero, juez, jefe de clase (que sustitnye la responsabilidad 
d('l maestro .;n la escuela J fuera de ella), inspector sanitario, etc. En 
Suiza, landmann, cronista, tesorero, penitenciario, maestro de capilla 
(director de los cantos eon que se acol'ltumbra abrir y cerrar las reu
niones), etc. 

En general, se acostumbra a tomar la forma municipal. En Suiza, 
a Yeces, toma la forma de una compania de soldados, y, entonces, los 
jefes elegidos son capitanes, tenientes, sargentos 0 cabos. 

Los nombramientos son renovados periodicamente, por 10 general 



-77 -

cada mes, exceptuandose el de secretario, que es designado muchas 
ve2es por una seman a solamente. 

Una reunion prep aratoria para las elecciones tiene lugar cada 
mE's; en ella los candidatos son present ados por padrinos, que se es
fuerzan en hacer valer los meritos de sus apadrinados. 

En las reuniones semanales y en las asambleas generales son leidas 
las actas que obligatoriamente se hacen y se discuten, se aprueban 0 

se rectifican. La discusi6n de la gestion que han llevado a cabo los 
elegidos para cargos di.J:ectivos se hace en forma parecida a los procesos 
v('rbales. 

El maestro esta presente y raramente interviene en las discusiones, 
y cuando 10 llace es s610 a titulo consultivo. 

Cada delegado ejerce sus funciones y posee atribuciones taxativa
mente determinadas. 

Los castigos 0 las infracciones son infligidas por los jueces, apli
('ando E'J reglamento formulado y discutido en asamblea general. 

Una de las gran des ventajas del sistema de autonomia consiste 
('n que hace la escuela menos extrana a la vida, haciendola servir para 
:rreparar al nino a la accion democratica y al sentimiento de respon
<;abilidad, pOl' el ejerciciJ de la administracion de los organismos esco
bres en armonia con los crganismos sociales. 

A veces deben aplicarse modalidades especiales, segUn los tempe
ramentos y las psicologias, y atendiendo a las circunstancias y al 
nlJ·dio ambiente. 

Victor MIRGUET. 



LA ESCUELA ES NUESTRA CASA 

Dias pasados los alumnos Ricardo Herrera, Zacarias Medina, Fe
derico Rene Aguirre y Claudio Herrera, se presentaron a la Direccion 
y expusieron asi, sin mas preambulos: 

- Nosotros queremos arreglar el piso y la puerta del" Aula 9 de 
Julio". 

- EI asunto es serio y la idea tiene su importancia -repus~. 
Y mientras los invitaba a tomar asiento, pensaba que, efectiva

mente, el suelo de ladrillos de aquella aula estaba tan desnivelado que 
algunos pupitres no podian apoyarse con firmeza, y que, ademas, la 
Imerta que dab a a la calle, por su mal estado, no presentaba ninguna 
seguridad. 

- t. Y como van a resolver 10 que proponen, si las clases no se 
pueden interrumpir, ni ustedes por tal causa pueden faltar a ellas f -
reflexione. 

- Vamos a venir los sabados (1) y los domingos. 
- Ustedes sabran que este local es de propiedad particular y que ... 
- La escuela es nuestra casa -prorrumpi6 uno. 
Me sorprendieron. 
- f, Y quien les ha ensenado eso, nmos ~ -pregunte. 
- La maestra del grado -aseveraron los interlocutores. 
- U sted tambien. .. -aleg6 una voz. 
- Y 10 que la senorita maestra les dice y 10 que yo les he dicho 

tambien, es 10 cierto: la escuela es la casa de ustedes, y todo 10 que 
hay en ella es de ustt'des y para ustedes. f, Quieren, pues, efectuar 
ese trabaJo para que la escuela sea mas linda? 

Muy bien, pueden hacerlo. 
De entonces aca, ha transcurrido como un meso La tarea ha tocado 

a su fin. Y esta es la hora que el piso y la puerta del "Aula 9 de 
Julio de 1816" se encuentran en perfectas condiciones. 

(1) En aquella epoca, los s"bados eran de a~ueto . 
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Con este motivo he reunido al personal docente y, despues de dar 
a conocer los pormenore::: referidos mas arriba, he hecho al mismo las 
siguientes recomendaciones: 

19 - Que en los grados superiores se fijara el nombre de los 
alumnos Zacarias Medina, Claudio Herrera, Federico Rene .Aguirre y 

Ricardo Herrera, y se aprovechara el asunto para Ia pr6xima lecci6n 
de Instrucci6n Moral y Civica. 

2Q - Que estas revelaciones del caracter y de la iniciativa en los 
niiios, sean estimuladas de la mejor manera posible. 

Nota: La emuIaci6n cundi6 en el alumnado. Y pronto no hubo 
nada en la escuela que no fuera objeto de atenci6n y de cuidado por 
parte de varones y de niiias. 

Luisa TREJO. 
Ex·directora de la Escuela Nacional N9 136, 

de Simoca, Tucuman. 



PARA LAS CLASES DE MORAL 

El espiritu de familia 

La maestra. - Ahora que los eonozco bien, a ustedes y a sus pa
dres, siento que en cada uno existe "el espiritu de familia". 

De la misma manera que hay entre los hermanos y las hermanas se
mejanzas fisieas -fijense en la hermanita de Clara: pareee una Clara 
en miniatura- hay tambien semejanzas morales, y esto es perfec
tamente natural. 

Es que ustedes estan formados misteriosamente de toda la vida 
anterior de sus antepasados, de sus familias, que ha terminado pOl' ad
quirir un caracter propio a fuel'za de legarse de padres a hijos las 
costumbres, los pensamientos y las opiniones, de ]a misma manera 
que se lega en una familia la casa y los campos, los muebles y el 
dinero. 

Ustedes saben que 10 moral existe, 10 mismo que 10 fisico. Es en el 
aspeeto moral que hay rasgos cbmunes con los padres y entre hermanos 
y hermanas. ~ Comprenden 1 

Roberto. - S1, yo comprendo. 
Todos. - Yo tambien, yo tambi€m. 
La maestra. - 10 Recuerdan que yo les dije una vez: "U stedes pue

den hacerse buenos formandose un alma mas bella"? 
Alg'unas voces. - Si, S1. 
La maestra. - Y bien. Aunque haya en cad a familia cualidades y 

defeetos innatos, es deeir que han naeido con uno, pueden ustecles 
comportarse de tal manera que hagan mas grandes estas eualidades y 
mas pequeiios estos defeetos. 

Mas adelante haran un esfuerzo para alcanzar un mayor bienestar 
material. Sera neeesario tambien esforzarse para enriquecer la familia 
de eualidades morales e intelectuales, de riqueza, de inteligencia, de 
reetitud, de bondad. As!, cuanclo dejen este mundo, su familia sera 
mas bella. 

Entre nosotros, eampesinos de raza, cad a eual habita su casa fami-
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liar, que Ie viene qUlzas de sus antepasados mas lejanos. Hay tma 
gran poesia en sus hog ares. Se diria que las ideas de nuestros abuelos 
han que dado prendidas a las rugosidades de los muros. Uno se sirve 
de muebles, aun de utiles humildes, que han eonservado Ja hueHa de 
sus manos. 

El cuadro de su vida es ahora e1 de ustedes. Los mismos horizontes 
acariciaron sus miradas. IJos mismos arboles han visto los juegos de eUos 
y los de ustedes. Los mismos recodos de los caminos les han hecho sofiaI' 
cos as indefinidas, que se van ... 0 cosas maravillosas que vendran. 

Tal es el pasado de los abuelos, que impregna el presente con su 
encanto, poniendo en ustedes el perfume de las cosas desaparecidas, de 
las cosas vividas. Ha contl'ibuido y contribuye todavia a la fOl'maci6n 
del caracter de ustedes. Y es su obra no s610 e1 bien familiar que us
tedes poseen sino tambien el patrimonio moral. 

Los antepasados viven en nosotros, as! como nosotros algliu dia 
viviremos en nuestros descendientes. Esto es maraviHoso y es sagrado. 

Pero, ha de ser aquello que hay de mejor en nosotros 10 que qui
sieramos dejar al final de nuestra vida. Mucho tiempo despues de nues
tra muerte, el esfmITzo moral, el ejemplo que dejemos j repercutira 
todav!a, indefinidamente. 

En efecto, aquellos que hayamos hecho mas valientes, mas nobles, 
depositaran en los seres que no conoceremos los germenes del bien que 
pusimos en ellos. 

Los padres viven para sus hijos. 
Los padres de ustedes hicieron todo 10 posible pOl' dejar10s en to

do sentido mas ric os de 10 que elIos han sido. Ellos asp iran a que ustedes 
tengan mayor felicidad, mayor instrucei6n, mayores honores y mayor 
valor. Viven de antemano, pOI' decirlo asi, en sus hijos que los conti
nuaran. 

Comprendan esto bien: una familia no muere. Iia familia es una 
cosa augusta e imperecedera. 

Comprendan que entre el viejo abuelo y el niliito en su euna, hay 
un lazo viviente y directo. El abuelo siente continual' su vida en esa 
debil cuna. 

Sabe que la energia moral de su vida es recogida pOI' ese pequeno 
ser que la transmitira a su turno. .. As! pasa de mano en mano, a 
traves del tiempo, la llama de la raza familiar, que va extinguiendose 
en e1 abuelo para reavivarse en el recien nacido. 

b Quien no tendra la pura ambici6n de dejar su familia mas rica, 
mas digna ~ & Quien querra haber vivido en vanO, sin agregar un des
tello al honor de su Hombre? 
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Tengan la nltivez, el orgullo del nombre que llevan. Llevenlo como 
una luz que tram:mitiran a sus hijos y nietos. 

Tengan el culto de la familia. Obliguen a todo el mundo a respetar 
su nombre, manteniendolo puro y sin tacha . 

.Amen y sean agradecidos a sus abuelos, que les han transmitido 
el alma de su raza. 

La familia es la guarda del bienestar y de la dignidad de los hom
bres, y por consecuencia de los pueblos. 

Un padre de familia honorable es a la vez un hombre feliz y un hom
bre util ala sociedad, a la naci6n y al porvenir. 

Mejor que uno mismo 

La maestra. - En muchas escuelas se ponen notas a los trabajos 
de los alunmos y se clasifica a est os segun esas notas. Hay uno que 
e" "el "primero", y otro "e1 ultimo" . Yo he resuelto no clasificarlos. 
Dionisia: b que piensas de mi metodo, tu que tendrias interes en esa 
elasificaci6n porque seguramente serias siempre la primera 1 6 No te da 
pena que te falte el honor de esa clasificaci6n Y 

Dionisia, (espontanea). - i Oh, no! & Tendria algo mas que aho
ra? Con eso, no poseeria ni un poco mas de instrucci6n. Por otra par
te, si bien aventajo a mis companeros en algunas cosas, e110s hacen 
otras mejor que yo. Por eso prefiero que no nos clasifique por orden. 

La maest1'a. - bY ustedes que dicen? 
Lorenzo. - La clasificaci6n no tiene importancia. b.Acaso nos 

d&ria algo Y .A m! no me interesa. 
Andres (sonriendo picarescamente). - .A mi, S1. Me gustaria ser 

'{ el primero" a~guna vez. Eso se cuenta; la gente nos habla de ello. 
I'or 10 menos, nos toman por alguien. 

Pedro (chistosamente). - Yo seria el primero ... empezando a 
contar por atras. 

La maestra. - Haces mal en hablar tan ligeramente. 
Pedro. - LQUe he de hacerle? iNo tengo la culpa de ser cabeza 

dura! 
La maestm. - Por 10 menos podrias sentir alguna pena. Eres 

tu quien ha de sufrir por ello. Tu tambien tienes tus meritos y no 
debes creerte incapaz de un esfuerzo. 

Los dias que faltas me parece que mis lecciones son menos ani
madas, quiz as porque a ti te agradan mas que a los otros. 

Pedro. - 8i; me gustan mucho sus lecciones, pero ... 
La maestra (a .Andres). - Til. quieres ser uno de los primeros. 

Ko esta mal desearlo, pero, 6yeme: Supollgamos que durante cierto 
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tiempo Pedro realice un gran esfuerzo, continuo, perseverante y que 
IIp,gue, pOI' ejemplo, a comprender mejor la ortografia y a hacer un 
trabajo escolar mejor que el de costumbre. Tu, a causa de tu facilidad, 
seguirias aventajandolo sin gran esfuerzo. Te agrada el trabajo, no 
tp cuesta mucho y obtienes buenos resultados casi sin dificultad 0 sin 
ella. Ante to do, hay esto, que es verdadero y profundo: tu tienes ya 
tu recompensa, la unica que vale, que consiste en disfrutar de tu pro
pio desarrollo, de tu propia comprension de las cosas. Pero si tu es
fuerzo, menor que el de Pedro, te conquista un lugar de distincion, 
mientl'as que el esfuerzo de Pedro no tiene resultado visible puesto 
que seguiria siendo el Ultimo: /, no crees que Pedro tendria un motivo 
de desaliento Y Podl'ia decirse: "no vale la pena que realice esfuerzos 
pOI' mejol'ar en vista de que siempre soy el ultimo". Es posible tam
bien que tu te inclines a creerte, POI' momentos, muy superior a el 
y a los demas. 

Andres. - Si; todo eso es cierto. Al fin y al cabo, la clasificacion 
liO me importa. Me parece mas justo no hacerla. 

La maestra. - Oye algo mas. Para ti el verdadero progreso no 
consiste en hacer algo mejor que los niiios que no tienen dotes tan 
buenas como las tuyas. Consiste en aventajarte a ti mismo. Y esto cs 
aun mas cierto con respecto a Pedro. En realidad, es cierto para to
dos. Y no solo es preciso tender a hacer y ser "mejor que uno mis
mo" sino tambien aprender a regocijarse profundamente pOI' los pro
gresos de los demas. Es este nuestro in teres mas alto, despues del de 
tratar de aventajarse a sl mismo. Procuren todos comprender esto: 
tu, Andres, siendo 10 que eres, un nIDO que ama el estudio, que piensa 
generalmente cosas justas y que se porta bien, £ crees que, - siendo 
10 que eres,- seria bueno que todos los otros esten delante de ti y no 
despucs Y j Piensalo bien! f, que seria 10 mejor para el bien genera11 

Andres. - j .A.h, eso se ve en seguida! 10 mejor seria que todos 
fueran mas instruidos y mas justos que yo. (Sonriendo). Pero en 
ese caso yo seria el ultimo. .. y eso no me gusta. 

La rnaestra, (sonriendo tambien). - Si; pero tendrias el placer 
de verte rodeado de compaiieros amables. .. Y ahora te dire, sincera
mente, 10 que yo prefiero: siendo como soy, -ni mas, ni menos-, qui
siera que todas las personas fuel' an mas instruidas, mas inteligentes 
y mas justas que yo. j Que bien me encontraria entonces! Tendria con
fianza en todo el mundo. Me volveria hacia Ia luz moral de las perso
nas, en vez de tropezar a menudo con su mezquindad. j .A.h, que 
bueno es vivir con los que son mejores que nosotros, mas ricos de co
razon y de inteligencia! La belleza de su alma nos expande, nos entu-
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siasma, nos eleva en un contento siempre renovado. No se de nada 
mas agradable que admirar bellos caracteres, benas inteligencias y 
gl'andes corazones. 

En cambio cuando uno se encuentra con personas mediocres de 
corazon y de inteligencia, esta expuesto a sufrir de toda clase de ma
neras, a veces, de las mas inesperadas. 

Hay ruiios, y aun personas grandes, que se comorman, por todo 
progreso, con haeer men os mal que los que proceden muy mal. Les 
basta con decirse: "Se mas, soy mas j usto que tal 0 cual". Y hasta 
se complacen en un orgu~lo demasiado :f{wil. 

Pero eso no es progresar. 
El verdadero progreso esta en amar el bien no solo en nosotros 

mismos sino tambien en los demas; en amarlo y en favorecerlo. 
Cuando pienso en mi pais, por ejemplo, hago un razonamiento 

semejante. Siendo mi pais tal como es, i que bueno ~eria si todas las 
demas naciones fueran mas adelantadas que el en inteligencia, en jus
ticia y aun en progreso material! 

Hay una manera de amar el bien y la '"erdad, que es viviente, 
y otra que es como mucrta. 

Por encima del "yo" de un nino, de un hombre 0 de un pueblo, 
existen, en la be~leza del cielo de la inteligencia, la Verdad y la 
Justicia. 

Los que las aman de verdad son los que quieren verlas tanto en 
los demas como en enos . 

. Por poco que se reflexione, se comprende en seguida que el in
teres de cada uno esta en que los demas se encuentrn mas altos que 
eI en la justicia y en la verdad. 

Hayen los hombres contradicciones sorprendentes: quieren obte
ner mucho de los demas y, al mismo tiempo, ser siempre los primer os 
en todo. Pero se puede obtener muy poco de aqueEos que son mas 
pobres que nosotros. 

1>ero estamos lejos del pun.to de partida. Ya yen como las conse
cuencias de una idea justa son infinitas, que lejos van ... 

Una idea justa no puede ser detenida: vive continuamente; una 
idea falsa se destruye mas 0 menos pronto. 

Si los demas fueran mejores que nosotros y nosotros desearamos 
sinceramente el bien, estarlamos en marcha hacia 10 mejor al lado de 
ctros seres que nos aventajarian siempre, porque eilos tambien se ha
ilarian en marcha hacia 10 mejor. 

Y esto me hace pensar en los astros de los sistemas solares que 
a,aJJ7.an sin cesar· a traves d~'l espacio, conservam;do siempre las 
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Msmas distancias respectivas, y van juntos hacia metas desconocidas, 
bacia metas de luz. 

N ada se puede contra la verdad 

La lVlaestra dibuja en el piza1'r6n una casita. Se vuelve luego ha-
cia los nmos y les senala con un dedo la casa. 

La rnaestm. - Fijense bien en este dibujo. I, Que representa? 
Todos. - Una casa. 
La llfaeska. - Cubrire el dibujo con una hoja de papel. Ahora, 

no 10 ven. t. Que sucederia si 'alguno de ustedes 0 todos ustedes, dije
ran: "No es una cas a 10 que esta dibujado. Es un arbol"1 ,Creen 
que la casa se convertiria en un a1'bol1 

']'o(1os, (riendo). - j Claro que no! Eso es imposible. 
La ilfaesb·a. - ~Por que? 
Los ninos. - Porque. . . pOl'que es una casa y no un arbo1. 
La Maestra. - Y si yo misma, olvidandome de 10 que he dibuja

do, dijera algllll dia que es un arbol 0 un gato, i. seria un arbol 0 un 
g&to~ 

Todos (souriendo). - j No! j No! Lo que esta en el piza1'r6n sera 
siempre 10 que es, aunque todo el mundo diga 10 contrario. 

La Maestra. - /, Estan seguros? 
Todos (sin vacilar). - Sf, senorita. 
La Maestra. - Es decir, que nadie puede nada contra lo q1~e es. 

Muy bien; eseuchenme atentamente. Cuando Roberto piensa que desea 
pegar a Julio p01'que 10 ha fastidiado, ese pensamiento /, existe 0 no? 
Dilo, Roberto. 

Roberto. - Si, senorita. 
La llfaestm. - i. Puedes tu hacer que no exista 0 que no haya 

existido? 
Robm·to. - No; pero puedo pensar de nuevo de otra man era. 
La Maestm. - Es cierto. Y haras bien. Cuando un nino ha hur

tado terrones de azucar y nadie 10 sabe, /, es como si no 10 hubiera he
ch01 

Roberto. - j Ah, no! En ese caso sed a como si alguien dijera que 
la casa dibujada es un arbol, 0 que no hay ningun dibujo. 

La M aestra. - Digame ahora: b se puede destruir lo que es? 
Andres. - Por supuesto que no. 
Roberto. - Si, pero si uno es malo, b que puede ha<ler? b se ve 

obligado a ser siempre ma!o 1 
La 11faestra. - Es acertada la pregunta. Pero tranquilizate. Pue

des destruir 'la maldad porIa bondad. Puesto que uno no puede haeer 
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que 10 que es no sea, es preciso "hacer bien" 10 que se hace de nuevo. 
b Oomprendes Y A medida que sea mayor tu bondad, mas pequefia se 
hara tu maldad con respecto a ella. Pues se trata de una "relaci6n" 
entre nuestras cualidades y nuestros defectos. 

Voy ahora a 10 principal que queria decirles. Nada se puede 
contra la vel' dad. La vel' dad es material 0 moral. Si habIo, mis pala
bras quedan a mi alrededor, se difunden en el mundo. No puedo 
decir que no existen ni que son diferentes. Tenemos una verdad ma
tcrial: mis palabras son. No puedo hacer que no sean. 

Todo hombre que comprende firmemente que nada se puede con
tra lo que es, no puede mentir. No; no puede. 

Lo que es, es grande, muy grande. Lo que es forma parte del in
menso ser: quiero decir, la existencia total, absoluta; 10 que eriste siem
pre y en todo el espacio. Lo que no existe, carece de vida, de dignidad. 

El hombre que comprende eso, se siente digno de 10 que es, de 
10 abso1uto y de 10 infinito, cuando dice 1a verdad. POI' eso un hombre 
de merito no dice, no puede decir una mentira. Sabe que si dijera 
una mentira se colocaria fuera de 1a vida, fuera de la dignidad. Ee 
muy sencillo. 

Les he hablado de la verdad material. Eriste tambien 1a verdad 
moral 0 espiritual. 

Y esta tambien es absoluta, sin duda; pero no se la reconoce ne
tamente como a 1a otra. Cada uno tiene 1a suya que no es mas que un 
I redacito, -muy pequefio,- de la verdad total. Pero uno no 10 ad
'\ierte siempre y cree facilmente que su verdad es la unica verdadera, 
0, pOl' 10 menos, mas verdadera que la de los demas. 

Hay algunos medios para reconocer si "nuestra" verdad es jus
ta, real 0 simplemente falsa. 

19 Si mi vel' dad perjudica a los demas, no es vel' dad. Pero si 
es tan buena para ellos como para mi, entonces, si, es verdad. 

29 Si mi vel' dad perjudica, pOI' poco que sea, mi cuerpo, mi 
inteligencia 0 mi alma, no es 1a verdad real. Es preciso que sea con
forme a las 1eyes de la vida (que son la verdad misma) y que, ade
mas, no me favorezca a m! mas que a otros. 

La verdad, para nosotros, es e1 conjunto de las 1eyes fisicas 0 
Inorales que nos hacen mas ricos fisica, moral e intelectualmente-- de 
las tres maneras a la vez-, y a los otros tanto como a nosotros. EI 
error es precisamente 10 contrario: 10 que perjudica a nuestra salud 
fisica 0 moral 0 1a de nuestros pr6jimos. 

Estoy segura de que ustedes comprenden, por 10 menos un poco, 
10 que acabo de decirles. 
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Roberto. - Bi; comprendo que nuestra verdad no debe causar 
perjuicio a los demas. 

Leon. - Yo tambien. 
Varios. - Yo tambien. Y que no hay que decir mentiras. 
La Maestm. - Por desgracia, 10 verdadero no se ve siempre tan 

claramente como 10 yen ustedes en este momento. Lo verdadero puede 
e~tar oculto, -como mi dibujo de la casita-, oculto pOl' nuestra ig
llorancia 0 nuestro egoismo. Ustedes mismos que en este momento 
estan de acuerdo con 10 verdadero, quizas mas tarde no 10 tengan 
presente, sobre todo cuando sean grandes y tengan el espiritu em
bargado por mil preocupaciones. Bu "verdade1'a ve1'dad", la que 1'e8-
peta todo el ser y todos los seres, sera a menudo enturbiada, quiz as 
ouscurecida pOl' completo ... 

Lo mas dilicil para los hombres es hallar la verdad segura que 
les permita vivir a todos en el respeto reciproco, que deriva del respe
to a S1 mismo. 

No imaginan cuan dificil es. 
De tiempo en tiempo hombres moralmente mas bellos que los 

dem~s, mas grandes en la claridad de la razon y en el impulso del 
corazon, yen la Verdad humana completa y la dicen, la escriben 0 la 
viven. Entonces son ellos la llama en que los demas hombres encienden 
1m lamparita ... 

Pero la mayoria de las personas tienen tontamente su pobre ver
dad recubie1'ta de tantos errores que ya no es mas que una mecha 
humeante. No se atreven a creer en Ia bella luz brillante que ilumina 
las gI'andes almas. Be dicen: "yo tengo bastante con mi lucecita, pues 
no soy un hombre superior". 

No saben que todos los hombres son, pOl' naturaleza, superiores. 
La unica diferencia esta en que unos osan albergar en S1 una gran luz 
y los otros no se atreven. .. 0 bien, saben unos que la mayor alegria 
"Viene de las grandes verda des del alma mientras los otros se empe
nan en vivir en torno de sus pequenos placeres rudimentarios cuidan
dolos como a inapreciables tesoros, sin pensar que la enfermedad, la 
vrjez y Ia muerte que esperan tranquilamente a todos los hombres, 
los arrancaran de esos miseros placeres sin grandeza. 

Pero como hay nada duradero fuera de la verdad, y como todos 
los hombres juntos no podran jamas hacer nada contra las profun
das verdades de Ia vida: la verdad vencera. Lo que este contra ella 
sera destruido. Lo que este de acuerdo con ella seguira viviendo. 

Noemi REGARD. 



LECTURAS PARA NINOS 

Un cuentista 

Hijo de un pobre zapatero, se dedico durante sus primeros aDos 
It varios oficios, sin terminal' ninguno. 

Pero el estudiaba. siempre; estudiaba en todo, 10 observaba todo 
y aunque tenia grandes deseos de aprender, no Ie interesaban los 
{.ficios manuales. 

Y estudiaba con teson, con ansia de saber, con infinitos deseos de 
alimental' Ia necesidad ferviente que su alma sentia. 

Su extremada pobreza constitula una formidable barrera que Ie 
impedia poder manifestar, tal y como ella sentia, la luz que brillaba 
en su corazon. 

Viaja de un lado para otro, y en todas partes encuentra obstaculos 
t1'emendos; busca trabajo y las gentes se burl an de aquel muchacho 
enfermizo y desvalido, pero animoso, decidido a luchar hast a el fin, 
c1ispuesto a abrirse paso a toda costa, con entereza, con valentia, con 
toda su voluntad. 

Y asi, luchando y estudiando anos enteros, confiando siempre en 
su propio valer, su fe en sl mismo Ie abrio las puertas de la gloria y el 
exito mas grande y halagador corono su triunfo. 

Escribio novelas, obras para el teatro y cuentos famosfsimos. 
Viajo POI' toda Europa y escribio, sobre 10 que habia visto, cosas 
admirables. 

Pero. .. i. sabes a qUlen me refiero f f, No recuerdas quien es? .. 
i Ah, S1! Til has leido muchos cuentos escritos pOI' el, cuentos 

Henos de gracia, de fantasia, de nobles y bellos pensamientos. 
bNo recuerdas aquellas admirables narraciones que te lela tu abue

Uta cuando eras chiquito ~ ~ J1as has olvidado ya 1 i Oh no, no es po
sible! Mira, yo soy ya viejito y todavla las recuerdo y. .. yen, acerca
te y te 10 dire a1 oido: Para sentirme nino como tu y rememorar leja
nos tiempos, vuelvo a leer con deleite los cuentos maravillosos de Juan 
Cristian Andersen. 
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Noble ocupaci6n 

As! es, lllno mio; la agrictulura no es un oficio inferior al que 
s610 los menos capacitados se dedicall. Es y ha sido en todos los tiem
pus, honl'osisima ocupacion de gran des hombres que son la admiracion 
de la historia. ... 

Virgilio, el gran poeta romano, fue agricultor y canto su grandeza 
en sus maraviEosas poesias; ,Vamba, rey de Espana, fue labrador que 
preferia los trabajos del campo a las halagadoras tareas del gobierno 
y 10 fUel'on tambien Cincinato, Fabricio y Curio Dentato, consules 1'0-
l!I.anos que realizaban elios mismos las faenas agricolas, teniendo a mu
cha honra el manejo de la esteva del fecundo arado. 

Los romanos solian decir, cuanc10 hacian alguna alabanza de los 
ciudadanos - aunque fuese caballero principal - que era un buen 
hombre y un buen labrador. 

i. Ves claro, nrn.o mio, 10 honroso de esta noble ocupacion' 
No 1a desc1enes, porque es una industria madre, fuente de felicidad 

y mas antigua que ninguna y tan noble como la que mas. Nuestro her
ruoso y rico pais, eminentemente agricola, te ofrecc un brillante por
vemr, si decides emplear tus actividades en esa honrosa direccion. 

Desidia 

Sin mcditar un poco, cuesta trabajo creer que tantos males y de 
tanta gravedad pueda ocasionar 1a desidia. 

Pero en cuanto fijes un poco la atencion, veras manifestarse sus 
tcrribles efectos de ~nfinitos modos: en el lapiz que pOl' desidia perdis
te, en la goma, en el cuaderno, en el libro que se inutilizaron. 

La mayor parte de cuanto te produce disgusto 0 dolor, tiene pOl' 
origen la desidia. 

Observa, fijate bien en todos tus aetos, en tus utiles, en todas las 
cosas que mas estimas, no permitas que la desidia se 1-ia de ti en fo:r;ma 
de inutilizarte las cosas que mas estimas. 

Presta profunda atencion a todo cuanto hagas y hazlo bien y 
eonserva10 debidamente para que el descuido - que es desidia - no 
destruya tu obra, que es una gran obra porque la biciste tu y en ella 
pasiste tu corazon. 

Ten en cuenta que todo objeto tiene un valor material, porque 
al es producto del trabajo humano y otro moral porque 10 hizo un 





UTILIDAD DE LA APICULrrURA 

Sabemos que Ia Apicultura es Ia industria rural de la que se ob
tiene la miel y Ia cera producidas pOl' las abejas, y ~u objeto es au
mental' Ia cantidad y calidad del producto utilizando los procedimientos 
mas convenientes de cultivo. 

PorIa clase de los productos que se cosechan y la utilizaci6n de 
los implementos que reclama su elaboraci6n, la Apicultura es, como 
rama de la zootecnia, una industria extractiva de los productos funcio
nales de las abejas, cuya materia prima, transformable en cera y miel, 
Ia suministra la naturaleza espontaneamente, en particular Ia flora 
silvestre, que no demanda labor alguna pOI' parte del Iabriego, ni si
quiera exige las faenas de la recolecci6n, almacenaje y conducci6n a los 
obradores 0 colmenas: las abejas obreras, tan acertadamente asi Ua
madas, trabajan como verdaderas maquinas vivientes y se turnan sin 
cesar, elaborando para sustento pl'opio y para el hombre miel y cera 
en abundancia. 

La constancia de estos insectos en el trabajo, su admirable organiza
ci6n y actividad, hacen que las operarias realicen, con admirable solicitud 
y perfecci6n; los trabajos de acarreo del nectar y polen que recogen en 
las flores; a su cargo estan tambien la nutricion y cuidado de las crias; 
Ia ventilaci6n e higiene de la colmena, la vigilancia del patrimonio 
social, y Ia custodia de las reservas economicas contra las incursiones 
que realizan sus enemigos seculares, defendiendose de sus ataques y 
de las depredaciones de abejas fOl'asteras y otros insectos golosos, no 
teniendo, puede decirse, mas trabajo el apicultor que el de levantar la 
cosecha en el momento oportuno. 

La Apicultura es, por consecnencia, Ia mas rustica de las indus
trias agricolas y la mas productiva, economicamente hablando, pues 
(salvo el coste de instalacion del apiario e implementos indispensables 
de lab oratorio ) apenas tiene gasto, limitandose el trabajo a vigilar Ia 
explotacion y recoger los productos, pOI' los que se obtienen buenos pre
cios cuando son vendidos directamente al consumidor, evitando inter
mediarios que, prescindiendo de la calidad, hacen tabla rasa con todos 
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los apicultores, perjudicando con ello al pais, pues los tecnicos no- ha
llan el estimul0 necesario para esforzarse en mejorar la calidad. 

EI cultivo de algunas colonias de abejas, aunque parezca cosa baladi 
a ciertos espiritus reconcimtradamente positivistas, representa un ve
nero de riqueza. Y vamos a explicar el pOl' que: 

La abeja es el unico insecto que alimenta sus crlas con polen. Para 
recolectarlo en suficientes cantidades debemos tener presente, que una 
colmena racional 0 moderna 0 artificial 0 movilista -de las cuatro 
maneras se la designa-, puede contener alrededor de 6D mil individuos, 
y hasta 100 mil, segun Dadant. Gran parte de eUos visita, durante el 
dia, centenares y millares de flores, de manera que, en la fecundaci6n 
o polenizaci6n cruz ada, desempefian un papel importantisUno, habien
dose comprobado, despues de multiples experimentos cientificos, que en 
un radio de unos tres kil6metros, que limita el corso de nuestras "ave
cillas depredadoras", como las llam6 un apicultor, toda la flora me
lifera circundante rinde una cosecha muy superior a la de los campos 
limitrofes que carezcan de tan generoso y econ6mico "coJaborador". 
Dificilmente existira una sola granja en nuestro pais, entre las mejor 
dotadas, que no cuenten con e1 cultivo de la alfalfa como principal fo
rraje, sin considerar las muchas especies de plantas espontaneas de 
los prados naturales 0 artificia1es ni la variedad de arboles frutales 
que, generalmente, forman parte integrante de la explotaci6n. 

Y bien; si queremos disfrutar de los beneficios indirectos que re
porta la apicultura en esos cultivos, basta instalar dos 0 t1"es colmenas. 
Las abejas nos demostraran, sin duda alguna, como saben sacar provecho 
de su innata actividad dinamica. Ya e1 celebre naturalist a y fisi610go 
Ingles Darwin, describio briUantemente el fen6meno de la polenizaci6n 
floral, que denomino "la fecundaci6n cruzada". Mal podriamos, pues, 
aduefiarnos de las siguientes conclusiones sinteticas a que lleg6 e1 
maestro: 

"Cuando una abeja se posa sobre una flor, su cabeza, al adelan
" tarse para chupar el nectar, toca el saco membranoso, que se rasga y 
" pone al descubierto el 6rgano generador. EI polen que contiene Ia 
" antera se adhiere a los pelos pestaiiosos del insecto y al retirarse de 
" Ia flor se 10 lleva como trofeo de conquista. En el momento en que 
" la abeja cntra a libar en la flor vecina, encuentra justamente e1 es
" tigma virgen, sobre el que esparce su inmaculado polvillo fecundante". 

De este enunciado puede, facilmente, colegirse la utilidad que a 
nuestra agricultura, en general, reportarian las abejas, considerando 
la enorme riqueza de la flora melifera argentina y la benignidad de sus 
factores climatol6gicos. Y no es solamente porIa fecundaci6n cruzada 
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que la Apicultura conviene al pais. Nuestros hombres de campo deben 
saber! que, aparte de que la riqueza vegetal de una region es directa
mente proporcional al numero de apiarios que posee, la tenencia de 
unas pocas colmenas movilistas les suministraria la miel necesaria para 
I'll consumo, beneficiandose econ6micamente y obteniendo un substituto 
ventajosisimo del aZllCar des de el punto de vista nutritivo. Estas Ven
tajas nos dan la pauta de 10 mucho que puede hacer la iniciativa oficial 
mediante cursos ambulantes de divulgacion, propendiendo a la reforma 
o modernizaci6n de los metodos vetustos de cultivo que todav'ia existen .. 
Pero nos alejariamos del tema si entrasemos en pormenores para seiialar 
el abismo que separa a los dos sistemas, el movilista y el fijista, 0 "eJ 
libro abierto" y "el libra cerrado", de Mme. Fischer-Besson, recor
dado pOI' M. Lucien Iches en su 4J-teresante obra "La Abeja Dom6stica". 

La produccion de fruta depende de la calidad del polen, que 
puede ser de flores distintas de una misma familia 0 de distin- , 
tas variedades de una misma especie ; pero se caicula que con t 
3 0 4 colmenas pOI' hectare a de frutales se obtiene una poleniza
cion completa. Los experimentos, segun Root, se hicieron en Califor-
nia y en Cuba, en cultivos de naranjas, lim ones y otras frutas. En casi 
todos los cafetales de Puerto Rico existen colmenas, para que las abejas 
fecunden todas las flores del ca£eto, y hasta en las plantaciones de cacao 
de algunos paises tropicales Se han hecho experimentos en tal sentido. 
Pero en los Estados Unidos de Norte America, el pais practico pOl' 
excel en cia, se talia mas alto. .. Los fruticultores, M.biles artifices del 
injerto y de la mutacion, pagan un d6lar de alquiler pOI' cada colmena 
que los apicultores yanquis instalan en sus fincas. Ello es tanto mas 
significativo cuanto que dichos fruticultores ceden a los colmeneros las 
cosechas de miel y cera, facilitandoles, ademus, locales adecuados para 
Ia extracci6n. Y ya sabemos los progresos que debe la GenMica a estos 
esforzados campeones del agro, y como saben especular con toda clase 
de reoursos cientificos para tritmfar ... 

Hasta hace poco tiempo, ha sido creencia general que las abejas 
picaban el hollejo 0 piel delgada de la fruta para chuparle el jugo, 
perjudicando con ella a la produce ion ; pero, experimentalmente, se ha 
demostrado muchas veces, que, por tenue que sea la pelicula externa 
de la fruta, constituye una verdadera coraza para el aparato bucal del 
insecto, y este es incapaz de perforarla, pOI' exquisito 0 dulce que sea, 
tambien, el juga interior. En California, a titulo de experimento~ y 
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cuando 1a fruta estaba en saz6n, se instalaron colmenas de abejas en 
varios establecimientos, cuidando de que no existiera otra flora mell
fera cercana. Las cosechas de uva, duraznos, peras, albaricoques, etc., no 
sufriel'on dana alguno y las abejas casi se mueren de hambre. Para 
confirmar 1a innocuidad de estos insectos, se pic6 de1iberadamente una 
buena can tid ad de frutas en distintos arboles, observandose entonces que 
las abejas acudlan en tropel, chupando los jugos azucarados con tal 
avidez que s610 quedaban los carozos. 

Ocurre, sencillamente, que las frutas picadas pOl' los pajaros y 
otros insectos oanimales daninos son aprovechadas pOl' las abejas, que 
las transform an en miel beneficiando al fruticultor. 

Dice Root que en una vina de su propiedad cosecha muchos quin
tales de uva, aunque los racimos estan junto a las piqueras 0 entradas 
de las colmenas. En virtud de este informe, podemos suponer que las 
cepas constituyen un ex:celente umbraculo para protejer a las abejas 
contra los fuertes rayos del sol, que, durante e1 ve:rano, las vuelve hol
gazanas. Agrega el referido apicultor norteamericano, que en cierta 
ocasi6n Ie invit6 un colega a visitar su vinedo, y que, al lIegar, que
daron perplejos viendo una enorme multitud de abejas que chupaba 
las uvas con fruici6n, decidiendoles a estudiar la causa. Descubrieron 
a los pocos dlas que, a1 romper el alba, hacia irrupci6n una bandada 
de pajarillos ant6filos, diminutos y sumamente espantadizos, que, en 
vuelo rapidlsimo, perforaban los holIcjos con su pica puntiagudo como 
una aguja, dando pie a que las abejas hicier-an su ag·osto a1 atardecer. 

Un amigo mlo contabame hace tiempo, que sus padres tenlan en 
Asturias una fabrica de sidra cerca de un colmenar y que se ~ieron 
pl'ecisados a cerrar las puertas y ventanas con tejido de alambre para 
evitar que las abejas les molestaran. Venian a chupar el jugo de las 
manzanas atraldas por e1 olor. En fln, no necesitamos a1ejarnos de 
Buenos Aires , para saber que, en ciertas epocas del ano, las abejas 
pecoreadoras irrumpen en los mercados de frutas ... 

Vemos, pues, que las abejas cargan con una responsabilidad que, en 
justicia, no les pertenece. Por el contrario, evitan con su actividad que 
se desperdicie 1a fruta que, en gran parte, estropean otros insect os, 
los gorriones y demas pajaros y anima1es daninos. 

Poco es e1 gasto de instalaci6n y de tiempo que requiere esta in
dustria. Las colmenas racionales modernas son, relativamente, de bajo 
precio; las a bejas que trabajan en elIas se alimentan abundatemente en 
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la naturaleza, y no corre el riesgo el apicultor de que Ie presenten uno 
de esos pliegos de condiciones que a otros industriales quitan el sueno ... 
Las abejas trabajan para el gratuitamente, sin horario fijo que pu
diera amargarle la existencia... Una pequena vigilancia basta para 
mantener las colonias en plena actividad. Ligeras manipulaciones de 
limpieza, como entretenimiento reparador de las energias que se de
rrochan en la vida contemporanea, son suficientes para librar a las 
abejas ue los peligros exteriores. Los trabajos interiores de las colmenas 
son ejecutados pOl' elias a la perfeccion, sin que intervenga para nada 
el apicultor. La recoleccion de los productos es de una simplicidad 
asombrosa, y su venta segura y remuneradora si se aprende a sacar 
provecho del factor cualitativo, que responde a principios de una ele
mental tecnologia, pudiendose hacer verdaderos prodigios si los indus
triales organizan en la Republica la Union de Apicultores y Producto
res, inlitando el modelo de las cooperativas avicolas dinamarguesas, 
holandesas y hannoverianas, atendiendo el llamado insistente de "Re
vista de Apicultura", cuyos consejos, en tal sentido, se inspiran en un 
sano proposito de defensa gremial. 

Para establecer un gran colmenar es necesario trazarse previa
mente un plan de trabajo y haber ,aprendido a manejar las abejas 
empezando en muy pequena escala, porque 100 colmenas es demasiada 
cantidad para los principiantes. Ademas, es bueno tener presente que, 
con ese nu.mero, dificilmente se gana la vida una familia; pero, asociada 
la industria con la explotacion de un buen gallinero 0 una extensa 
huerta, las utilidades pueden ser apreciables. 

La Avicultura puede hermanarse ventajosamente con la Apicultura, 
en virtud de que, cuando termina Ia epoca de gran postura de las ga
llinas, empieza el trabajo del colmenar, y si las gallinas absorven mas 
tiempo, por tratarse de excelentes ponedoras, nada mas comodo que 
agregar las alzas 0 sobrepuestos a las colmenas y seguir trabajando. EJ 
cultivo de abejas y de hortalizas, para el mercado, rinde menos que el 
anterior, de abejas y gallinas; sencillamente porque las hortalizas 
reclaman Ia mayor atencion cuando las abejas mas necesitan de sus 
cuidados. Con todo, hay casos y circunstancias en que pueden combi
narse favorablemente la Apicultura, los arboles frutales, las gallinas y 
la huerta; pero, en la mayoria de los casos, aqueI refran que dice: 
"el que mucho abarca poco aprieta" resulta ser verdad. 

La riqueza melifera de una region (y conste que en Ia Argentina las 
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hay de primer orden) tiene una importancia capital para la implan
tacion del colmenar. Es preciso estudiar la flora detenidamente; evitar 
que en un radio de tres kilometros, como minimum, haya otro apiario 
(precauci6n necesaria para no arruinar el que existe ni el que se pre
tende establecer) ; consultar, acaso, a la Secci6n Tecnica del Ministerio 
de Agricultura de la Nacion, para no sufrir decepciones; recordar, en 
fin, 10 que en la interesantisima obra de Eugenio Evrard, "El Mundo 
de las Abejas", hemos leido respecto a tal cuestion: "Entre los mi
llares de plantas que constituyen la flora de su residencia, no hay mas 
que treinta, cincuenta a 10 sumo, que sean meliferas". 

Esas treinta mejores plantas, que yo escogi detenidamente entre 
las que figuran en la "Historia de un enjambre", de Jose Vercaoni; 
la "Flora Apicola de Espana ", de Miguel Pons Fabregues; "Apicul
tura ", de R. Hommell, y "Arboles y Arbustos Indigenas y Exoticos", 
del argentino Angel F . Monti (ex-profesor de la Escuela de Jardineros 
del Jardin Botanico de la Capital), son las siguientes: Cardo corredor; 
Romero; Ajedrea; Tomillo; Espliego 0 Alhucema; Cantueso; Hinojo; 
Esparceta 0 Pipirigallo; Borraja; Naranjo; Acacia comun; Salvia, y 

Tilo, todas elIas nectariferas de primer a categorla. Las de segunda 
categoria son: Alfalfa; Heliotropo; Almendro; Eucalipto gl6bulo; 
Eucalipto longifolio; Algarrobo; Nispero vulgar; Nispero del J apon ; 
Melocotones 0 Duraznos; Albaricoques; Ciruelo, Cerezo, Sauce Horon; 
Manzano; Peral; Roble, y Toronjil. El Toronjil de huerta 0 Melissa off'i
cinalis, es de un aroma delicado, muy grato a las abejas, y, segun dicen 
algunos apicultores, se asemeja al que despiden las reinas. Consigno el 
dato como simple curiosidad, porque, segUn dicen, da buen resultado 
frotar con hojas de toronjil el interior de la colmena y la piquera, 
antes de introducir en ella un enjambre, el cual se siente atraido pOl' el 
0101'. Como mieles poco estimadas, se citan: las Cruciferas; e1 Brezo; el 
Castano comun y el de Indias. Algunas mieles toxicas, seri::m: el Aco
nito; el Ajenjo; la Azalea y el Redodendro. 

A esta altura de la disertaci6n, puede advertirse que a todos los 
fruticultores, horticultores y pradicultores les conviene estudiar Api
cultura. 

El procedimiento mas adecuado para estudiar la vida de las abejas, 
consiste en instalar una colmena de observacion de las de tipo COnlUn 
del sistema movilista, diferenciandose de estas en que, teniendo vidrios 
pOI' los cuatro costados, permite vel' 10 que pasa en su interior. Puede 
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instalarse dentro de una habitacion, abriendo una galeria de acceso en 
el muro para que las abejas entren porIa parte exterior sin molestias. 
La admiracion que causa un enjambre asi instalado invita a permanecer 
horas enteras observandolo, y, con mayor motivo, si el aficionado ad
quiere un buen libro que Ie oriente. Un observador, regularmente pers
picaz, advierte en seguida los medios de que se vale la ciencia experi
mental para hallar la explicacion de algunos fenomenos ... 

La comunidad de individuos que lIamamos "enjambre" distribuye 
el trabajo con un orden y precision admirables. No parece 5i no que 
el ideal colectivo de este pueblo obedece a un determinismo latente, a 
una especie de fatalismo innato que detuvo al progreso de la 'especie 
pOl'que ya, socialmente, es imposible avanzar un paso mas. .. Y permi
taseme una digresion que estimo necesaria para justificar la . parte final 
de est a conferencia: Las matematicas ensefiaron a las abejas a ser 
geometras insuperables; la economia les trazo las norm as de la previ
sion; la familia sugirioles la idea de patria, y est a el sistema de go
bierno y cl amor de la colectividad hasta el sacrificio ... 

Desde que nace la joven obrera "es perfecta de pies a cabeza ... 
sabe cuanto necesita saber. .. "-dice Maeterlink-, y, recientemente, 
se pretende explicar los diferentes trabajos que realiza en la colmena 
en razon de su edad. A.l parecer, su primer tarea es limpiar los alveolos 
que sirven de nido a las crias; despues se acuesta sobre elIas para in
cubarlas, descansando, asi, varias horas; a los 3 dias ingiere polen y 
IDiel de los depositos, regurgitando al rato una substancia lechosa que 
suministra a las larvas adultas, desempefiando funciones de nodriza; a 
los 6 dias de edad, la maxima secrecion salival de sus glandulas cervi
cales contribuye a elaborar una papilla nitrogenada que, durante 5 dias, 
suministra a las larvillas jovenes; el jugo nutricio disminuye entonces 
pOl' atrofia glandular y se admite que la abeja obrera ingresa en la 
legion de adultas. Hasta la edad de 15 dias realizan trabajos arqui
tectonicos, entrando en funciones las glandulas situadas en la parte 
infero-abdominal, llamadas cerigenas, porque segregan la cera con que 
edifican las celdillas de forma prismatica exagonal de los panales que 
constituyen su habitacion. AI iniciarse la tercera semana de vida, la 
abeja obrera hace su primer tentativa de vuelo; pero, desconociendo 
todavia el mundo exterior, comprende la necesidad de orientarse y 

vuela repetidas veces alrededor de la colmena en forma de espiral, con 
el fin de retener en la memoria el paisaje y la ubicacion de su vivienda 
o de cap tar la onda de que nos habla el genial criollo Martin Gil, en 
Stl articulo publicado pOl' "La N acion " el dia 3 del actual. .. Ya des
aparecido el peligro de extraviarse, y con plena conciencia de su mision 
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futura, vuelve al hogar, cuya disciplina aun Ie impone otros queha
ceres ... Vemosla a la entrada de la colmena recibiendo el botin de 
sus hermanas cosecheras y conduciendolo a los depositos para ganar 
tiempo. .. Mas tarde, una especie de servicio militar obligatorio, que 
no excluye a nadie, organiza patrullas de reconocimiento; nombra cen
tinelas que impiden el pase al enemigo exterior y orden a tomar el santo 
y sena a los ciudadanos que regresan ... Ese "espiritu de la colmena", 
hace que las gUlj,rdianas del patrimonio social se dispongan a morir 
matando, si es preciso, a clavar el dardo venenoso de su aguijon al 
intruso que osara atentar contra la seguridad de la patria. .. Siguiendo 
el cicIo evolutivo de esta maravillosa organizacion, la actividad interior 
de la colmena exige de las obreras el postrer esfuerzo: es preciso ven
·tilar el ambiente, oxigenarlo, para activar las combustiones biologicas 
de los organismos incipientes; evitar la ociosidad que engendra la ca
nicula; evaporar el exceso de agua que contiene la miel hasta lograr 
su completa madurez; sellar los depositos para librar al precioso licor 
de la accion fermentescible de los microorganismos aero bios ; completar, 
en una palabra, su educacion integral. .. Y mientras la reina, madre 
fecundisima, continua imperturbable su obra de perpetuidacl, se lanzan 
resueltamente a la conquista del botln, con empefio . solo comparable 
al heroismo de las falanges macedonicas, cuyas hazafias inmortalizo el 
genio de Alejandro ... 

De acuerdo con el pensamiento del ilustre academico espafiol, don 
Alvaro Lopez ~ufiez, de quien he tom ado casi textualmente 10 que voy 
a decir ahora, esta organ,izacion, y los principios educativos que su
giere, hay que ensefiarla en la escuela, porque, en manos de un buen 
maestro, la Apicultura es un tema pedagogico eficacisimo. Unos cuantos 
preceptos, ingeniosamente enlazados, con la espontaneidad que da la 
fantasia a los que se sienten verdaderos apostoles de la ensefianza, 
despertaran la inteligencia infantil; serviran para ir modelando el 
espiritu de nuestros hijos, despertando su amor por el estudio y la in
vestigacion; aprenderan que la tierra, siempre generosa, premia con 
usura a los trabajadores .. : "A la escuela hay que llevarlo to do ", por
que la escuela es el taller don de se cimenta la mente y se funde el 
caracter de la juventud. 

Antafio, en la escuela de tipo individualista y puramente instru
mental, no se concebian estas cosas. La escuela era un Iugar destinado 
a ensefiar a los nmos a leer, escribir y contar, y si esto entonces era 
bastante, porque subsistia la organizacion tradicional de Ia familia, 
donde los hijos recibian la educacion necesaria para ser hombres de 
provecho, hoy, casi destruida 0 profundametne atenuada la accion edu-
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cadora del hogar domestico, pOl' muchas circunstancias sociales, econo
micas y morales, la escuela viene a suplir aquella accion educadora de 
los padres de familia, y pOI' eso es necesario que no se limite a la en
seiianza instrumental, sino que ahonde mas el maestro en la educacion 
moral de los niiios, preparandolos debidamente para la vida mtegral 
humana a que nos conduce el progreso de la Republica. .. Para un 
maestro eeloso del cumplimiento de su debeI', la colmena es un manantiil.l 
inagotable de 10 que se ha llamado Enseiianza Ocasional. Si solo ha
blando de un cangrejo pudo Huxley (aquel celebre naturalista ingles, 
ardiente defensor del transformismo) desarrollar en un bello libro toda 
una doctrina cientifica, un maestro ilustrado puede, ante una sola abe
ja, exponer a los niiios toda la vida social. La colmena es, en efecto, 
una admirable organizacion de trabajo, don de culmina el orden, la dis
ciplina, la organizacion jerarquica, la obediencia, la solidaridad; y todo 
ello de modo perfecto, como corresponde a las obras del Gran Artifice 
que arranco al sabio Einstein esta frase lapidaria que pasani a la His
tori a :: "Mucha ciencia nos acerca aDios; poca ciencia nos aleja de 
El. .. " 

Si nosotros lograsemos organizar el mundo del trabajo como estan 
organizadas las colmenas de estos humildes himenopteros -termina di
ciendo un ilustre academico espaiiol- la vida social seria pacifica y 
dichosa y retornaria al mundo aquella Edad de oro que don Quijote 
invocaba ante los cabreros ... 

Pero para organizar el trabajo en nuestro pais, es necesario ge
neralizar estos estudios: procurar que el alumnado de nuestra Facultad 
de Agronomia y Veterinaria sea mucho mas numeroso, debiendo el 
Gobierno estimularlo, reclamar frecuentemente su concurso, si quiere 
que la Argentina ocupe el lugar que Ie corresponde pOl' su riqueza y 
pOl' su cultura, entendiendo, que el progreso cientifico del agro debe 
salir de los Institutos Oficiales de Experimentacion, de donde la ju
ventud estudiosa egrese con aquella practica que Ie habilite suficiente
mente para que, de inmediato, sean tangibles los resultados economicos 
de cualquier empresa que acometa. 

Leonides QUINTANA. 



SERVICIO DE ORIENTACI6N EN LAS ESCUELAS 

DE LOS ESTADOS UNIDOS (*) 

Con el termino Servicio de Orientacion se designa frecuentemente 
el ofrecimiento de oportunidades especiales que ayuden a los nifios y 
nifias a dscubrir sus aptitudes, sus intereses y sus limitaciones con 
respecto a su preparacion y participacion en la compleja y siempre 
cambiante vida colectiva social y economic a en que han nacido. En 
los Estados Unidos al presente se asume con bastante frecuencia, por 
10 menos en teOl'ia, que tal servicio constituye una de las responsabili
dades de las escuelas pllblicas. Sin embargo, nuestras escuelas jamas 
podran pOI' si sol as rendir un servicio tan amplio, y la responsabili
dad, pOl' 10 tanto, debera ser distribuida, ademas de las escuelas, entre 
los padres, los organismos y agencias sociales e industriales y la colec
tividad en general. Este movimiento de orientacion, en la forma en 
que esta concebido actualmente, 0 sea como responsabilidad de la es
cuela publica, es de origen comparativamente reciente. Podria decirse 
que cs el resultado, por una parte, de una mejor comprension de las di
ferencias individuales y, por la otra, de la creciente complejidad de 
nuestra vida social, economica e industrial, la cual exige. mas y mas 
en el individuo ciertas aptitudes especiales para emprender con exito 
las divers as actividades de nuestra vida colectiva y profesional. 

POI' orientacion profesional se entiende el proceso de ayudar a un 
individuo a escoger una profesion, a prepararse para elia, a empezar a 
desempefiarla y a progresar en ella. Como la preparacion para una 
profesion implica varias decisiones por 10 que respecta a la eleccion 
de estudios, de escuelas y de otros planteles de educacion superior, 
resulta obvio que la orientacion profesional no puede separarse de la 
orientacion educativa. La educacion profesional consiste en impartir 
ensefianza especial a las personas que deseen trabajar en una profesion 
dada. La orienta cion profesional proporciona los informes y la ayuda 

(*) NQ 85, de In SeTie de Impresos sobre Educaci6n puuli cados por 1a Uni6n Pan Americana, 
de Washington. 
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necesarios para escoger inteligentemente una profesion e imclar los 
estudios preparatorios para ella. La orienta cion profesional, pOI' 10 
tanto, no proporciona en si misma la instruccion necesaria para la 
profesion que se escoge. 

El vocablo "profesion" denota cualquiera ocupacion ya sea me· 
dicina, derecho, carpinteria 0 enfermeria. No obstante la importancia 
trascendental que reviste la orientacion profesional, cualquier progra
ma de orientacion que no incluya otros objetivos de la vida que son 
necesarios para el funcionamiento completo y eficaz del individuo como 
miembro de la colectividad, sera desde luego inadecuado. La orienta
cion abarca to do el campo de la educacion. POI' ella de entre los ser
vicios educativos que tienen pOl' objetivo oriental' a la juventud, no 
deben omitirse factores tan importantes para el exito en la vida como 
son la higiene ,el desarrollo fisico, el ajuste moral y social, los habitos 
personales y las condiciones economicas. El servicio de orientacion se 
concentra en el alumno en sus relaciones con la vida y Ie ayuda a en
tenderse a si mismo y a sacar el mayor partido posible de sus aptitudes 
y de las oport"Lmidades que se Ie presentan. El objetivo de todas las 
actividades de orienta cion es la auto-orientacion. Los consejos y la 
instruccion incluidos en un programa de orientacion tienen como 
objeto proporcionar al individuo los datos e informes relativos a las 
oportunidades que existan y a los requisitos necesarios para poder 
aprovecharlas debidamente, asi como alentarlo para que analice las 
situaciones que puedan afectar sus intereses en la vida y tome las de
cisiones que sean convenientes. POl' 10 tanto, el programa de orienta
cion en las escuelas publicas de los Estados Unidos comprende tanto 
la orientacion educativa, que persigue objetivos culturales generales, 
como la orientacion profesional que tiene el proposito expreso de pro
porcionar instruccion y colocar al individuo en una ocupacion conso
nante con sus aptitudes, inclinaciones y deseos peculiares· 

Hace unas cuantas decadas los alumnos de nuestras escuelas se
cundarias formaban un grupo bastante homogeneo que se encontraba 
preparandose para continual' su educacion en las instituciones de en
sefianza superior. La orientacion educativa para ellos era un proceso 
muy sencillo ya que tenian que estudiar el unico plan de estudios que 
ofrecian las escuelas de segunda ensefianza en aquel entonces, es decir, 
los cursos preparatorios para ingresar a la universidad. Esos alumnos, 
en primer lugar constituian un grupo selecto porque procedian en 
general de hogares en donde existia un nivel comparativamente alto de 
inteligencia y cultura y unas condiciones economic as relativamente des
ahogadas. Estas condiciones eran 10 suficientemente satisfactorias para 
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garantizar la suposici6n de que no existia la posibilidad inmediata de 
que el alumno se viera obligado a abandonar sus estudios para prind
piar a trabajar y contribuir a los ingresos de su familia. EI grupo 
se seleccionaba cada vez mas al ser eliminados, sin mayor preparaci6n 
educativa 0 profesional, tanto aquellos alumnos que no habian logrado 
obtener las notas necesarias en los cursos prepaartorios, como aquellos 
que por circuastancias econ6micas, de salud, 0 de otra indole no podian 
continuar sus estudios. 

Uno de los factores que mas contribuyen a 1a comprensi6n inteli
gente de la necesidad de que exista un programa de orientaci6n ha sur
gido como resultado de los progresos realizados por la psicologia educa
tiva al estudiarse las diferencias individuales. La psicologia moderna 
pone de manifiesto, en forma que jamas se habia logrado en el pasado, 
el que los alumnos varian grandemente entre si, no s610 por 10 que 
respecta a la inteligencia 0 aptitud para estudiar sino tambien por 10 
que toca a los habitos y costumbres sociales, a las idiosincrasias de 
la personalidad, a la integridad moral, al uso del idioma, a las aptitudes 
o ineptitudes fisicas, a las actitudes sociales y a muchas otras carac
teristicas que determinan el desarrollo del individuo. EI que estas con
diciones sean 0 no resultado de la herencia 0 del medio, 0 de ambos, 
tiene muy poca importancia por 10 que toca a los objetos que persigue 
el program a de orientaci6n. Por el solo hecho de existir deben tomarse 
en consideraci6n para trazar el plan de estudios y trabajos que mejor 
se adapte a las necesidades del individuo. El iniciar a un individuo en 
un curso de estudios inadecuado a su personalidad 0 el colocarlo en una 
oeupaei6n en la eual esta destinado a fraeasar desde un principio por 
limitaeiones naturales 0 por earaeteristicas adquiridas, no s610 represen
ta una perdida de tiempo, de dinero y de esfuerzos, sino que, de 
acuerdo con la psicologia, constituye un dana grave para el mismo. 
Todo individuo, independientemente de sus limitaeiones, deberia tener 
la oportunidad de lanzarse a la realizaci6n de labores en las cuales 
tenga una probabilidad razonable de exito. El desaliento causado por 
el fraeaso despues de que se han hecho esfuerzos honrados para obtener 
exitos, es una de las desgraeias mas serias que pueda acaecerle a un 
individuo. 

Los progresos que estamos realizando en el estudio de las diferen
cias individuales y en el analisis de las actividades sociales y profesio
nales para determinar las aptitudes que deben tener quienes vayan a 
lanzarse a ellas, estan eolocando un cimiento s61ido para los progra
mas de orientaci6n. Por ella estos programas en la actualidad censuran 
las praeticas edueativas que pretenden dar a todos los ninos la misma 
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educaci6n en la misma fo.rma. Lo.s trabajo.s de o.rientaci6n so.n, po.dria 
decirse, la levadura de un sistema de educaci6n en masa que permite 
que sus beneficio.s trasciendan al grupo. y lleguen hasta e1 individuo.. 
So.n la brujula que sefiala el camino. para el pro.grama educ~tivo. y pro.
fesio.na1 de IDS alumno.s. 

Para co.mprender mejo.r IDS trabajo.s de o.rientaci6n que se estan 
desarro.llando. en IDS Estado.s Unido.s debe tenerse presente que no. 
existe un sistema nacio.nal de educaci6n pllblica y po.r co.nsiguiente no. 
hay co.ntro.l 0. inspecci6n federales de la educaci6n. Cada uno. de IDS 

Estado.s tiene su pro.pio. o.rganismo. para dirigir IDS pro.gramas educa
tivo.s dentro. de su respectivo. terirto.rio.. Cada Estado., ademas, tiene 
limites y reglamento.s generales que co.ntro.lan la teo.ria fundamental 
de la educaci6n y en alguno.s caso.s la practica especial po.r 10. que res
pecta a las o.po.rtunidades educativas que se ofrecen dentro. del mismo. 
Estado.. Lo.s sistemas esco.lares lo.cales varian grandemente segun la 
po.blaci6n. Las ciudades de Nueva Yo.rk y Chicago., po.r ejemplo., co.ns
tituyen en si mismas un sistema esco.lar; y po.r o.tra parte se encuentran 
en muchas partes co.lectividades lo.cales que cuentan co.n su sistema 
esco.lar pro.pio.· Entre esto.s do.s extremo.s existen IDS sistemas esco.lares 
de IDS co.ndado.s, asi co.mo. IDS distrito.s esco.lares que abarcan diversas 
ciudades y po.blacio.nes pequefias. En virtud de esta diversidad, las 
practicas de o.rientaci6n varian entre IDS diverso.s Estado.s y aun entre 
IDS vario.s sistemas esco.lares de un mismo. Estado.. 

S610. uno.s cuanto.s departamento.s de educaci6n de alguno.s Estado.s 
co.nsideran el pro.grama de o.rientaci6n co.mo. actividad separada, a la 
cual se asigna una perso.na que dedica to.do. su tiempo. a estimular IDS 

servicio.s de o.rientaci6n en las escuelas pUblicas. Po.r o.tra parte nume
ro.so.s departamento.s de educaci6n co.nsideran el estimulo. de IDS trabajo.s 
de o.rientaci6n co.mo. una respo.nsabilidad del superintendente de escuelas 
'3ecundarias del Estado. 0. de alglin o.tro. miembro. del perso.nal encargado. 
de la educaci6n dentI"o. del territo.rio., entre cuyas actividades se en
cuentra la elabo.raci6n de IDS planes de estudio. para las escuelas pu 
blicas. A co.ntjnuaci6n se inserta un resumen de las diversas actividades 
que desarro.llan IDS departamento.s de educaci6n en materia de trabajo.s 
de o.rientaci6n y de IDS requisito.s que deben llenar IDS pro.gramas de 
o.rientaci6n en las escuelas publicas: 

Requisito. de que las escuelas secundarias, a fin de recibir la apro.
baci6n del departamento. de educaci6n, inco.rpo.ren trabajo.s de o.rienta
ci6n a sus pro.gramas de instrucci6n. Este requisito. 10. exigen so.lamente 
uno.s cuanto.s Estado.s. 

Vario.s o.tro.s subvencio.nan a to.das las biblio.tecas de las escuelas 
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para la adquisicion de obI' as sobre orientacion educativa y profesional, 
ocupaciones, 'Oficios y profesiones. Uno de los Estados contribuye con 
el 25 pOI' ciento del costo de los libros de esta indole que adquiera 
cualquier biblioteca escolar. 

Los departamentos de educacion de varios Estados llevan a cabo 
investiglfciones y reconocimientos para compilar datos sobre ocupacio
nes y sobre otros puntos de valor para los programas de orientacion de 
las escuelas. 

En algunos Estados el departamento de educacion celebra reunio
nes, ya regionales 0 de todo el Estado, de maestros y flllcionarios 
escolares interesados en los trabajos de orientacion. En estas confe
rencias se discuten y laboran planes para organizar los trabajos de 
orientacion en las escuelas y para rendir eficazmente los servicios de 
orientacion. 

Los mismos departamentos, en algunos Estados, preparan y dis
tribuyen boletines sobre trabajos de orientacion. Estos boletines discu
ten la necesidad de tales trabajos, la filosofia educativa y los postula
dos fundamentales que sirven de base a los servicios de orientacion, 
Jos deberes de los consejeros y los conocimientos que deben tener, los 
procedimientos que deb en seguirse para impartir los consejos, el ma
teria!. de divers a indole que es necesario para los trabajos de orienta
cion, las fichas 0 tarjetas de registro de cada alumno, y los cursos de 
Informacion profesional. El departamento de educacion de uno de 
los Estados expidio un boletin relativo a las oportunidades existentes 
para la educacion superior, que debe usarse al aconsejar a los estudian
tes que se preparen a ingresar a las universidades. Este boletin des
cribe el tipo de instruccion que ofrecen las diversas instituciones que 
se encuentran en e1 Estado. 

Los departamentos de educacion en varios Estados designan comi
siones que estudian el problema de orientacion y ofrecen recomenda
ciones con respecto a los programas de orientacion de las escuelas. 

Varios departamentos de educacion sefialan los requisitos que deben 
ilenarse para obtener un certificado de profesor 0 de consejero de 
orientacion. 

En varios Estados los departamentos de educacion preparan cur
sos de estudios e incluyen en ellos trabajos de orientacion. 

A las escuelas locales, pOI' supuesto, corresponde la responsabili
dad de proporcionar los servicios de orientacion. Oomo se dijo ante
riormente un sistema escolar local tiene libertad, dentro de ciertos Ii
mites delinidos, de o:l'.recer la clase y cantidad de educaci6n que consi
dere satisfactoria. POI' ella la cantidad y clase de trabajos de orienta-
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cion que se realizan en las escuelas de los Estados Unidos varian en los 
diferentes planteles· En el sistema de algunas de las grandes ciudades 
los trabajos de orientacion estan a cargo de un personal especialmente 
preparado y el programa de orientacion esta bajo la vigilancia de un 
director de orientacion que forma parte del personal de la superinten
den cia de escuelas. 

A cad a escuela se Ie asignan consejeros en nfunero suficiente para 
celebrar entrevistas personales con cada uno de los alumnos por 10 
menos 1 0 2 veces al ano y a veces con mayor frecuencia si la necesidad 
asi 10 indica. Ademas de este servicio personal, existe el servicio de 
consejos que f:e imparten a grupos determinados. En este plan se in
cluyen los profesores capaces de dar instruccion en asuntos pro fe
sionales y frecuentemente se asignan algunos maestros para desempefiar 
el servicio de colocacion. En las escuelas pequefias todos los trabajos 
de orientacion estan a cargo por 10 general del director y de unos 
cuantos de los profesores ordinarios que el escoge como ayuclantes 
para estos trabajos. Generalmente se escoge a una maestra como con
sejera para nifias y a un maestro para prestar el mismo servicio a 
los nifios. En virtud de que el servicio de orientacion es hasta cierto 
punto un asunto individual entre el alumno y el profesor, muchas de 
las escuelas pequefias, aunque carecen de maestros especiales para el 
objeto, estan, sin embargo, proporcionando un servicio de orientacion 
muy eficaz, porque en los casos en que el director y los maestros se 
lnteresan personalmente en aprovecharse de todas las actividades re
gulares de la escuela para dar informes e impartir consejos valiosos 
de orientacion educativa y profesional, los resultados son por 10 gene
ral muy satisfactorios. 

A continuacion se ofrece un resumen de las diversas foqnas en 
que puede proporcionarse e] servicio de orientacion a los alumnos. 
Cualquiera de elias 0 todas ellas pueden incorporarse al programa de 
cualquiera escuela. 

(1) Orientaci6n por medio de las materias ordinarias del plan de 
est1ldios. - Practicamente todas las escuelas rinden servicios de orien
tacion como parte de la instruccion regular de las materias escolares. 
Las materias que forman parte de las ciencias sociales, tales como 
geografia, his tori a y literatura, se prestan especialmente para rendir 
estos servicios, sobre todo si se ensefian con el proposito consciente de 
aprovechar su ensefianza para ese fin. Se nota la tendellcia creciente 
por parte de los directores de las escuelas de poneI' de relieve ante los 
maestros la importancia que reviste el que durante la erisefianza de las 
materias especiales a que se dedique cada uno, se hag a hincapie en e] 
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valor de orientacion inherente a cada materia dada. La ensenanza de 
la quimica y la fisica se aprovecha tambien para dar informacion sobre 
las oportunidades profesionales que 'ofrecen en sus respectivos campos. 

Algunos cursos, especialmente el de la instruccion civica, se pres
tan a proporcionar al alumno informes que Ie sirvan de orientacion. 
En algunas escuelas se nota 13. tendencia creciente a reorganizar los 
cursos de instruccion civica en cursos de orientacion profesional civica, 
dedicandose una parte considerable del curso a los informes profesio
nales. Durante la ensenanza de estos cursos se estudian las estadisticas 
de profesionea y empleo's asi como otras fuentes de informacion que 
se prestan a 1a orienta cion profesional. Estos cursos se refieren a ocu
paciones y empleos en general, a la organizacion de la industria, a las 
condiciones obreras y a las oportunidades de empleo que ofrecen las 
diversas industrias. Sobre estos puntos se han publicado varios textos 
de orientacion profesional civica y el uso de ellos esta generalizandose 
cada vez mas entre las escuelas. 

(2). Orientaci6n por medio de cursos especiales sobre profesiones 
y empleos· - Algunas escuelas tiene cursos dedicados en 10 absoluto 
a las profesiones y empleos. La duracion del curso es por 10 general 
de un ano escolar y su ensenanza varia de 2 a 5 periodos de clase por 
semana. El curso se da por 10 general en el Ultimo ano de la escuela 
secundaria elemental 0 en el primer ano de la escuela secundaria supe
rior 0 sea entre el 89 y el 109 anos escolares. En este curso especial 1a 
("lase principia por estudiar el campo general de las ocupaciones, em
pleos y profesiones, y subsiguientemente cada alumno escoge alguna 
ucupacion en la que este mas definitivamente interesado y la estudia 
detalladamente. Este estudio detallado de una ocupacion dada com
prende .1a compilacion y ordenacion de datos sobre el traqajo que debe 
hacerse, las condiciones obreras y las oportunidades de empleo, las 
oportunidades de mejorar en la ocupacion de que se trata, el servicio 
que puede significar a la sociedad tal ocupacion, la remuneracion que 
obtiene el que a ella se dedica y los conocimientos previos necesarios 

. para obtener el puesto. A cada alumno se Ie exije que lleve un libro 
de apuntes sobre la actividad que ha decidido estudiar detalladamente. 
Los datos pertinentes que se han venido proporcionando al alumno se 
:.tgrupan convenientemente y se insertan por escrito en el libro aludido, 
el cual puede ilustrarse con grabados recortados de periodicos y re

vistas. 
3. - 01'ientaci6n por medio del maestro encargado del "aula

hogar". - Muchas escuelas tienen profesores encargados de la llamada 
"aula-hogar", a los que se asigna un grupo de alumnos que se reunen 
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todos los dias durante uno 0 mas periodos de clase para discutir y 
eonsiderar problemas personales. En algunas escuelas el maestro del 
"aula-hogar" tiene la responsabilidad de proporcionar orientacion edu
cativa a los alumnos de su clase, discutiendo con elIos en grupo e in
dividualmente sus problemas escolares y dan doles consejos sobre su 
educacion ulterior, sus actividade.s fuera de la escuela, las posibilidades 
de que continuen estudiando, sus aptitudes y sus intereses. En muchas 
escuelas es una fase importante del servicio de orientacion. 

4. - Orientaci6n por medio de consejeras especiales. - Muchos 
sistemas escolares de las grandes ciudades cuentan con los servicios 
de consejeros especiales que han recibido preparacion adecuada para 
poder aconsejar a los alumnos sobre sus problemas educativos y profe
sionales. Las actividades de estos consejeros, como en el caso anterior, 
comprenden consejos impartidos al grupo en general y a cada alumno 
en particular. La orienta cion en grupo comprende informacion sobre 
ocupacion y trabajo en general, las oportunidades locales de empleo 
5' las necesidades de adquirir instruccion ulterior para ciertas profe
siones. Ademas de esta actividad con el grupo, el consejero entrevista 
individualmente a todos los alumnos que Ie han sido asignados y dis
cute personalmente con eHos los problemas que se les vayan presen
tando con relacion a la enseiianza adicional que requieren, la instruccion 
profesional y las oportunidades y facilidades de empleo. A los que van 
a verse obligados a salir de la escuela antes de terminal' sus estudios 
se les dedica atencion especial. A todos los estudiantes se les propor
cionan datos adecuados de valor practico sobre las escuelas profesio
nales y sobre los cursos univeristarios. A los estudiantes que tienen 
pens ado ingnsar a la universidad se les dan consejos sobre los cursos 
que ofrecen diferentes instituciones y sobre las ventajas relativas de 
cada una de eHas· 

El consejero Vene siempre asequible el registro de cada estudiante 
en el cual aparecen las notas que ha recibido en las diferentes materias 
estudiadas, datos sobre sus intereses y aptitudes, las probabilidades 
de que continue en la escuela hasta terminal' sus estudios pOI' razones 
economicas y familiares, etc., y un juicio sobre el futuro probable que 
va a presentarsele al terminal' sus estudios. Los consejeros, asimismo, se 
ponen en contacto con los padres para considerar los planes para el 
futuro de sus hijos. 

5. Orientaci6n por media de cursos pre-prafesionales y de artes 
manuales. - Se ha dicho ya que el objetivo de toda actividad de orien
tacion es la liuto-orientacion, es decir, la capacidad que se despierta 
en el alumno para que descubra POI' si mismo sus aptitudes e intereses. 
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Con objeto de ofrecer a los alumnos oportunidad para que se estudien 
a si mismos, algunas escuelas tienen cursos cuyo objetivo especial es 
proporcionar actividades de indole tal que revelen a los alumnos sus 
aptitudes 0 intereses, 0 su carencia de ellos, en los casos de cad a ac
tividad que se examina. Por ejemplo, los curs~s de artes industriales, 
los cursos de talleres mecanicos en general y de diversos oficios meca
nicos en particular, presentan valor especial para explorar y conocer 
los intereses y aptitudes individuales de los alumnos. En algunos casos 
se ofrecen cursos industriales de indole profesional para los alumnos 
que deseen recibir instruccion en alglin trabajo u oficio, pero que 
alin son demasiado jovenes, 0 bien todavla no han decidido escoger un 
trabajo u oficio determinado. Todos estos cursos ofrecen oportunidad 
para proporcionar al alumno valiosa orientacion profesional. 

Uno de los elementos esenciales de nuestro programa de orienta
cion escolar es la tarjeta 0 ficha de registro de cada alumno. En esta 
tarjeta, que siempre se encuentra asequible a los consejeros 0 maes
tros encargados de la orientacion, se consign a un registro continuo de 
cada alumno con datos mantenidos al dia, sobre los siguientes rubros: 
Calificaciones obtenidas en los estudios; resultados obtenidos en las 
pruebas psicologicas y pruebas de aprovechamiento escolar; fracasos 
en los estudios; promociones extraordinarias; problemas de disciplina; 
caracteristicas de la personalidad del alumno; aptitudes e intereses; 
nacionalidad de los padres; profesion u ocupacion de los mismos y 
otros datos importantes para mejor comprender al alumno para los 
objetivos de la orientacion. Los maestros, consejeros, 0 personas encar
gadas de los Lrabajos de orienta cion examinan estas tarjetas de vez en 
cuando para obtener de elIas las bases en que se fundan los consejos 
individuales que se dan a cada alumno. 

Las obras y estudios sobre orienta cion aumentan rapidamente. 
Con toda regularidad empiezan a aparecer libros asi como articulos 
en diversas revistas relacionados con el programa de orientacion de 
las escuelas pCtblicas y que ofrccen planes en proyecto 0 ya aceptados 
para el desarrollo de las actividades de orientacion. Muchas de estas 
obras son estudios serios sobre practicas de orientacion y sobre posi
bilidades de ~u desarrollo, escritas por profesores de orientacion ads
critos a instituciones encargadas de la preparacion de maetros, y por 
educadores dedicados a trabajos de esta indole. Con igual rapidez esta 
aumentando tambien la existencia de monograflas y estudios sobre ocu
paciones y profesiones, preparados para uso de los consejeros escolares 
y a proposito tambien para uso de los estudiantes mismos. Existen 
varias publicaciones sobre diversas ocupaciones profesionales e indus-
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triales, preparadas pOl' escuelas 0 pOl' especialistas en estas materias. 
Las escuelas, pOI' 10 general, empiezan a incorporar a sus bibliotecas 
las obras de esta indole. 

Las instituciones encargadas de la preparacion de maestros estan 
'incorporando como practica general a sus planes de estudios divers os 
cursos sobre vrientacion y sobre informes de profesiones y ocupaciones, 
para maestros que piensan dedicarse a los trabajos de orientaci6n. Los 
conocimientos que se imparten a los maestros pOI' medio de estos cursos 
constituyen uno de los principales factores para estimular actividades 
de orientaci6n verdaderamente eficaces en las escuelas pUblicas. 

A continuaci6n se ofrece una breve descripci6n de los trabajos de 
orientaci6n que estan realizandose en el sistema escolar de una ciudad 
que tiene mas de 250.000 habitantes. Este programa puede considerarse 
como uno de los mejores elaborados que existen al presente. 

La administraci6n del programa de orientaci6n forma parte de 
las actividades de una divisi6n de investigaciones y orientaci6n a cargo 
de un vice-superintendente de escuelas. Las actividades de esta divi
si6n estin clasificadas en cuatro grupos, a saber: a) vigilancia de los 
departamentos de orientaci6n en las escuelas secundarias; b) vigilancia 
de los trabajos de ajuste de los educandos en las escuelas elementales; 
c) sosteniminto y funcionamiento de una clinic a de educaci6n; d) 
consecuci6n de empleos para alumnos que terminan sus estudios y 

continuaci6n de los trabajos de orientaci6n despues de terminada la 
educaci6n. 

La vigilancia de los trabajos de orientacion en las escuelas de 
segunda enselianza comprende la direcci6n de los trabajos en cuatro 
escuelas secundarias superiores de la ciudad, que ofrecen los llitimos 
tres alios del plan de estudios del sistema de escuelas publicas, y en 
las ocho escuelas secundarias elementales, en las cuales se imparte la 
enseiianza correspondiente al 79, 8Q y 99 alios de un plan de estudios 
de 12 alios. Los trabajos de vigilancia comprenden tambien el examen 
de los registros individuales de los alumnos, consejos que se dan a 
los educandos e instrucci6n especial para oriental' a los alumnos con 
respecto a su vida profesional futura. 

La vigilancia de los trabajos de ajuste de los educandos en las 
escuelas primarias, es decir, durante los primeros 6 alios de los 12 que 
comprende el plan de estudios, se ocupa de la clasificaci6n y califi
caci6n de los alumnos para la instrucci6n que va a darseles, de la 
enselianza especial para remediar defectos, y de la educaci6n especial 
que debe darse a aquellos alumnos que no encuadren bien dentro de 
los cursos y clases regulares. La clinica de educaci6n proporciona tra-
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tamiento clinico para los alumnos de todas las escuelas que presenten 
problemas eS1;>eciales. La direccion de los trabajos para obtener em
pleos y continuar la orienta cion despues de que han terminado los 
estudios, com;:lrende la vigilancia de los empleos que se obtienen para 
los alumnos al salir de la escuela, la continua cion de los consejos y 
orientaciones despues de que los alumnos han sido colocados en alguna 
ocupacion, la expedicion de los certificados que exije la ley, la admi
nistracion de las becas establecidas por donativos especiales y la pre
paracion de estudios e investigaciones en el campo de las ocupaciones 
y el trabajo. 

El personal de la division de investigaciones y orientacion, encar
gado de la administracion del programa en las escuelas publicas, est a 
integrado por inspectores de los trabajos de orientacion en las escuelas 
primarias y secundarias, por un director encargado de la obtencion 
de empleos, con dos ayudantes; por un director de la clinica, ayu
dado por un inspector y quince maestros visitadores, y por seis per
sonas que se encargan de las pruebas psicologicas y educativas. Ade
mas de este personal tecnico la division cuenta con los servicios de seis 
oficinistas. 

Todos los alumnos del sistema de escuelas publicas de esta ciudad 
son objeto de los siguientes servicios: 

Un registro de fichas en que se conservan los datos importantes 
de la vida del nino, las cuales est{m siempre asequibles a los encarga
dos de los trabajos de orientacion. 

Examen cui dado so individual y consejo para escoger los diferentes 
cursos de ensenanza. 

Ajustes adecuados a los trabajos de la escuela y a los diversos cur-
80S del plan de estudios. 

Continuidad de orienta cion y consejos por parte de los consejeros 
de clase y de los maestros visitadores. 

Orientacion (en grupo). 
Continuacion de los servicios de orienta cion y consejos despues de 

que los alumnos han salido de la escuela. 
Obtencion de empleos y ocupaciones. 
La orientacion en las escuelas primarias sigue en gran parte los 

lineamientos de un programa de ajuste y tiene como objeto evitar 
obstaculos de educacion, desajustes sociales y actitudes educativas y 
sociales erroneas. Para facilitar el diagnostico de los alumnos se les 
somete a prucbas educativas al principio del ano escolar y a pruebas 
psicologicas en grupo por 10 menos cada tres anos. A los alumnos que 
presentan problemas especiales se les so mete a pruebas individuales. 



-111-

En cada uno de las escuelas secundarias elementales hay seis 
consejeros de clase encargados de impartir consejos a los alumnos; cada 
uno de ellos tiene bajo su responsabilidad una 0 mas clases durante el 
periodo compieto del curso. Los consejeros dedican un periodo escolar 
diario para aconsejar a los alumnos individualmente. Uno de los conseje
ros da clases una vez a la semana sobre informes profesionales al grupo 
especial que se Ie ha asignado, durante los tres afios de la escuela se
cundaria elemental. Cada grupo recibe tambien una clase semanal 
del consejero sobre orientacion general educativa y social. Las activi
dades de este grupo comprenden discusiones, conferencias y desarrollo 
de temas pertinentes que sugieren los alumnos. El director del depar
tamento de orientacion de la escuela dedica cinco periodos semanales pa
ra estudiar y llevar adelante el programa de la escuela conforme 10 
requieren las necesidades de los alumnos. 

Los trabajos de orientacion en las "escuelas secundarias elemen
tales" encuadran dentro de 10 grupos principales: 

(1) Investigaciones sobre problemas de salud, pruebas psicologicas, 
aprovechamiento de los discipulos, ajustes adecuados de los mismos, 
instruccion individual, obstaculos especiales de los discipulos, clasifi
cacion de los mi!<mos, diferencias individuales e intereses de los dis
clpulos. 

(2) Oonsejos. - Dentro de este grupo se encuentran las entre
vistas personales con alumnos que van a verse obligados a salir de la 
escuela antes de terminal' sus estudios, consejos sobre la seleccion de 
materias de cleccion libre, condiciones de salud, primer empleo que 
pude obtener el alumno, fracasos en los estudios, ausencia de la escuela, 
cambio de una escuela a otra, ajustes sociales y planes educativos. 

(3) Orientaci6n. - Instruccion y discusion como parte del pro
grama de la escuela, de como estudiar, como distribuir el tiempo, como 
usar la biblioteca, participacion en actividades extraescolares y rela
ciones sociales. 

El programa de orientacion en las escuelas secundarias superio
res esta organizado de ucuerdo con un plan semejante al seguido en 
las escuelas :.;ecundarias elementales. El consejero tiene a su cargo los 
grupos que se Ie asignan desde el momento en que ingresan a la escuela 
scundaria elemental hasta que terminan sus estudios. El consejero, 
ademas, estudia los problemas y progresos de sus discipulos a inter
valos de 1, 3 y 5 afios, despues que han salido de la escuela. Todos 
los alumnos deben tener una entrevista con el consejero antes de que 
puedan obtener un certificado de empleo. 

Ademas de estos trabajos especiales se desarrollan diversas acti-
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vidades de orientaci6n por medio de los cursos ordinarios del plan de 
estudios. A todos los alumnos de los grados 7B, 7A, Y 8B, se les re
quiere que estudien dibujo, musica y trabajos de taller. Por medio 
de estas materias y de algunos de los cursos academicos, los maestros 
proporcionan un grado considerable de instrucci6n valiosa para des
cubrir aptitudes e intereses y para la direcci6n educativa y profe
sional de sus discipulos. 

En el 7Q y 8Q grados se dedica un periodo semanal al estudio de 
las ocupaciones con objeto de ofrecer al- alumno un conocimiento ge
neral de ciertas ocupaciones importantes que servira de base para una 
consideraci6n mas inteligente de la actividad profesional a que deseen 
dedicarse. 

Maris M. PROFITT. 
Consultor tecnico y especialista en orientaci6n proie· 
sional y educaci6n industrial de la Ofieina Feder"l de 

Educaci6n de los Estados Unidos. 



JUEGO PARA Nmos 

REGLAS COMPLETAS DEL RESCATE 

El rescate 0 "juego de barras" es el mas interesante y completo 
de los juegos infantiles. Combina el ejercicio mas animado, la iniciati
va, la emulaci6n y la variedad de situaciones que mantienen siempre 
alerta la atenci6n de los jugadores. Es lastima, pOl' eso, que no se Ie 
practique tan frecuentemente como antano. Los recreos entre clases 
suelen ser demasiado breves para este juego, pero puede ser realizado 
ell clases de ejercicios fisicos 0 en recreos especiales. 

Pueden participar en este juego de diez a cuarenta ninos (de pre
ferencia de doce a quince por bando). Intervienen, ademas, un arbitro y 
dos encargados de vigilar el juego. 

Como material se necesita brazales rojos y blancos y ocho bande
ritas. 

Se traza en el suelo un rectangulo de quince a veinte metros de 
ancho pOI' veinte a veillticinco metros de largo, en cada una de cuyas 
csquinas se clava una banderita. En vez de banderitas se puede em
pleaI' pequenas estacas pintadas 0 cubiertas de papel de colores vivos. 
Las lineas a-b y c-d, son los "refugios". A tres metros de esas lineas 
de refugio y a un metro de las front eras laterales, dentro del rectangu-
10, se colocan dos banderitas (e y f), que senalan la prisi6n de cada 
eampo. A mitad de las fronteras latcrales se plantan las banderitas g 
y h. (Ver el dibujo) . 

Los jugadores se distribuyen ell dos bandos de igual nfunero : los 
rojos y los blancos, que se situan, en fila, detras de sus respectivos re
fugios. Se decide POl' sorteo cual de los bandos iniciara el juego. El 
arbitro y los dos "vigilantes" que 10 seclmdan, se colocan a los lados 
del rectangulo, a fin de hacer cumplir las reglas y decidir todos los 
puntos dudosos. 

El objeto del juego consiste en capturar tres prisioneros y ganar, 
afl, dos puntos. Se considera prisionero a todo jugador que, sorprendi
do en e1 espacio reservado al juego - y que, pOl' consiguiente, ha aban
donado su refugio, - es tocado pOI' un adversario. Pero s610 puede sel' 
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"apresado" pOl' un enemigo que ha salido de su refugio despues que 
O. Es, pues, preferible que los jugadores abandon en su refugio uno pOl' 
l'no. 

Un rojo sale de su refugio a-b y se adelanta hacia el de los blanc os, 
todos los cuales tienen una mano hacia adelante. EI rojo provoca a un 
blanco tOClindole ligeramente la mano tres veces; entonces este Ultimo 
sale de su refugio y persigue al rojo que 10 ha provocado, pero · es de
tenido en su persecuci6n porIa partida de otro rojo que sale de su 
refugio a-b. Este rojo que acaba de salir puede ser apresado, a su vez, 
pOI' otro blanco salido del refugio c-d. 

Cuando uno ha regresado a su refugio sin ser tocado, tiene el 
oerecho, despues de salir de nuevo, de capturar a un enemigo en el 
espacio reservado al juego, pero debe huir ante un enemigo que haya 
abandonado su refugio despues que e1. 

Roj05 

++++++ 

e. 

f 

h. 

C~ ______ --ld. 

000000 

.B 1 a n.C.O!! 

Tocado un adversario, se detiene el juego a la senal de "j Prisio
nero!" que grita el perseguidor. Todos los jugadores vuelven a sus 
rt'spectivos refugios, menos el prisionero que va a coloearse en la pri
si6n del enemigo, donde debe tocar con el pie izquierdo la banderita. 
(Si el prisionero pertenece al bando de los rojos debe ir a la prisi6n f). 

Un prisionero es librado cuando uno de su bando ha conseguido 
tGcarle la mano, sin ser, a su vez, tocado por un adversario. (Si el pri-
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sionero no toea la banderita con el pie izquierdo, no puedc ser librado). 
En ese momento el jugador grita :"jLibre", y el que ha sido libra do 
'\'uelve a participar del juego, con su bando. Cuando dDS prisioneros se 
dan la mana no necesitan toear los dos la banderita y pueden ser libra
dos si uno solo de ellos es tocado pOl' un jugador de su propio bando. 
El prisionero inmediato a la banderita toca con el pie derecho el iz
q uierdo del otro prisionero y Ie da la mana derecha. 

El juego se detiene igualmente, a una sefial del arbitro cuando un 
prisionero ha sido librado (0 los dos que se dan la mano) y cada vez 
todos los jugadores - excepto los prisioneros que no han sido librados, 
-- vuelven a su refugio y se reanuda el juego. 

Es preferible, como ya se ha dicho, que los prisioneros salgan 
de su refugio, uno tras otro. En esa forma siempre habra jugadores 
que recien salidos de su linea, tendran derecho a capturar adversarios 
que salieron antes. Conviene tambien que cada equipo forme dos divi
siones: una se encargara de la vigilancia de los prisioneros y la otra del 
ataque. 

El jugador que salga de las front eras laterales quedara prisionero. 
Si salen un perseguidor y un perseguido, solo el segundo es culpable 
y se eonsiderara prisionero. 

Reglas: 1. Un jugador no tiene dcrecho de presa 0 "barra", sino 
sobre un adversario que haya salido del refugio despues que eL 

2. - El que, sin tener derecho, grita "j Prisionero ! " 0 "j Libre ! ", 
~e convierte en prisionero. 

3Q 
- EI juego se interrumpe, para ser despues reanudado: a) 

cuando se captura 0 se libra un prisionero; b) euando un jugador 
fl 'anquea con ambos pies las fronteras laterales y se eonvierte asi en 
pl'isionero; c) si hay duda en cuanto al derecho de "barra" entre dos 
jugadores; d) euando un jugador no observa la regIa 2; todos los 
jugadores vuelven entonces a su campo e inicia el juego el bando que 
tenia ventaja antes de la interrupeion. 

4. - a) euando un bando obtiene dos ganancias simultaneas 
(eaptura y libra un prisionero al mismo tiempo) se eomputara una 
sola gananeia: la que el bando prefiera; b) euando un bando eaptura 
dos prisioneros al mismo tiempo. solo uno es valido; c) cuando los 
dos bandos ganan al mismo tiempo (por ejemplo, euando eada uno 
hace 0 libra un prisionero) se anulan esos puntos de ganancia. 

5. - El prisionero que toca la banderita con el pie izquierdo tiene 
cl derecho de apartar la otra pierna y tender la mana hacia el que 
trata de librarlo. 

6. - Cuando un banda ha capturado tres prisioneros ha ganado 
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el partido y se Ie acuerda dos puntos. Gana el bando que obtiene el 
mayor numero de puntos despues de un tiempo determinado de an
temano. 

7. - Con jugadores habiles y experimentados, se puede contar los 
puntos de la manera siguiente: un bando gana dos puntos: a) cuando 
un jugador es capturado en la mitad del terreno mas alejada de su 
refugio 0 ha debido salir de las fronteras laterales de esa misma mitad; 
b) cuando un prisionero es libertado; c) cuando un adversario gri
ta, sin tener derecho: "Prisionero", "Puera de frontera" 0 "Libre", 
y esto en la mitad del terreno mas proxima a su propio refugio; d) 
cuando uno de los adversarios trata de evitar que 10 capturen derri
bando a su perseguidor. (Cuando se cuenta los puntos en esta forma, 
no hay nunca mas de un prisionero en la prision; si ya habla uno, 
vuelve este a su refugio y solo el Ultimo capturado queda en la prision). 

Un bando gana un punto: a) cuando uno de sus miembros toea 
a un jugador adversario en la mitad mas proxima de su refugio 0 con
sigue hacer salir a un adversario fuera de las fronteras laterales de esa 
misma mitad; b) cuando un adversario anuncia, sin tener derecho 
"Prisionero" 0 cualquier otra ventaja inexistente en la mitad mas 
proxima a su refugio. En resumen: toda ventaja adquirida en la mitad 
del terreno mas proxima al refugio del adversario (y, por consiguiente, 
In mas alejada del refugio propio) se cuenta doble. Toda ventaja 
obtenida en la mitad mas cercana al propio refugio, se cuenta como 
un punto. Para las faltas, el numero de puntos se cuenta a la inversa. 

8. - Faltas: 1. Abandonar la prision antes de haber side librado 
o no tocar la banderita con el pie izquierdo. 2. Hacer caer a un adver
sario agachandose. 3. Jugal' brutalmente, por ejemplo, dar un empujon 
o un golpe a un prisionero y hacerlo caeI'. 4. Perseguir a un jugador que 
ha salido despues de su refugio. Esas faltas seran observadas por el 
{,rbitro, el cual, si se repiten, acordara un punta al bando perjudicado. 

9. - Un partido dura treinta minutos. A la mitad del partido, 
es decir, a los quince minutos, los bandos cambian de campo. 

10. - El arbitro decide si un prisionero ha sido capturado 0 ha 
side librado. Da las ordenes para iniciar 0 suspender el juego; decide 
los cambios de refugio y la manera de contar los puntos. Los dos "vi
gilantes" 10 secundan vigilando las fronteras laterales y los refugios. 

Kettey JENTZER 



CONCEPTO Y FIN DE LA EDUCACION 

Ideas filos6ficas. - La educaci6n, segUn las ideas de Kant, Herbart 
o Spencer, tiene pOl' objeto llevar a cada individuo al mayor grado de 
perfeccionamiento como un fin cientifieo de las necesidades de la espe
cie humana. Pero, f, que es la ed1waci6n? Para Durkheim no es mas que 
un hecho social. La pedagogia clasica la consideraba como un fin cien
tffico. Los soci610gos modernos, como un medio. Para nosotros, la edu
caci6n con sus sistemas no es sino la traducci6n pedag6gica de una ma
nera de concebir el mundo y de interpretar la vida, es decir pues, 
que aquella se fundamenta en determinados principios filos6ficos que 
E~ tienen POI' ciertos. 

La filosofia moderna se afana pOI' comprender al hombre; compren
derlo psiquica y fisicamente y aun a traves de la historia, en sus edades, 
sexos, etc., ora considerado aisladamente, como un ser de la naturaleza, 
ora en relaci6n ala sociedad, y asi bajo otros diversos aspectos. 

Esta preocupaci6n del hombre pOI' el hombre mismo; esta "filoso
fia de la vida" tiene bella expresi6n en el superhombre de Nietzsche, 
en el hombre dionisiaco de Klagex, el homo economiC1£s del que nos ha
bla Marx y en la concepci6n filos6fica de Bergson para no citar sino 
algunos de los mas modernos. 

Otros grandes pensadores como Maeter linck en "La mort" 0 en 
"Tresor des humbles", Emerson en "Hombres simbolos", Renan "en 
sus ensueiios de aristocracia intelectual", como 10 define Scalabrini, Key
Ecrling con sus ideas sobre el "vitalismo" entre tantos que merecen ser 
citados y en el Plata, J. V. Gonzalez, en sus interesantes estudios, J. M. 
Ramos Mejia, en "Los simuladores del talento", Enrique Rod6 en 
"Ariel" 0 en "EI mirador de Pr6spero", etc. tratan de llegar, pOI' di
versos caminos, al conocimiento profundo de la vida en busca de una 
cultura mas elevada, menos materialista y sin los prejuicios de las 
gastadas normas de las viejas sociedades. 

Repitamos nosotros el pensamiento filos6fico del Dr. Juan B. Teran 
Que concebir la vida y pOI' 10 tanto la educaci6n que prepara para aque
lla "en un senti do practico 0 pragmatico es atentar contra fines esencia-
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les: el etico y el puramente intelectivo que define la superioridad del 
hombre y 10 desprenden de la cadena biologic a ". 

La educacion no puede ser sino un proceso de vida pero interpreta
da en forma elevada, rica, intensa, amplia, fecunda y espiritualizada, 
como una necesidad evolutiva de la especie humana. 

Ideas sooiol6yioas. - Este incesante proceso evolutivo de la huma
njdad define las etapas de la civilizacion dentro de las diversas socieda
des, y a medida que ella se com plica, progresa, evoluciona, 0 se transfor
ma en determinados sentidos, da origen 0 motiva nuevas concepciones 
culturales, nuevas exigencias sociales, marcando 0 insinuando 0 simple
mente sugeriendo otros rumbos y otros medios como una consecuencia 
antropologica de la propia evolucion. 

Por otra parte, el conocimiento del alma colectiva de las multitudes 
que estudia la sociologia, estimula y favorece a la ciencia de la educacion 
mostrimdole, con sus exigencias, la recta a seguir a fin de satisfacerlas 
en cuanto se refieren a las apremiantes necesidades del inclividuo "para 
bastarse en la vida social de mutua y reclproca accion y dependencia". 

Si bien educar significa evolucionar hacia la perfeceion desarrollan
do el cuerpo, instruyendo la mente y forman do el caracter, no siempre, 
til la practica, es posible satisfacer convenientemente este triple aspecto 
perfeccionador. Por ello talvez, Ramon y Cajal, Schopenhauer y Sau
sure sostienen que la eclucacion posee un poder muy limitado en 10 que 
l'especta a las tendencias biologico-sociales del individuo. Reconozcamos, 
nu obstante, que el concepto social exigienclo el equilibrio de las funcio
nes personales en la accion colectiva, la obtencion de hombres sanos de 
cuerpo y alma, la formacion de indivicluos titiles al medio social, el 
desarrollo del caracter y la subjecion de los instintos se llevan a fehz ter
mino por medio de la accion educativa toda vez que el individuo perma
nezca bajo esa accion eficaz el periodo de vida necesario. 

A este respecto el celebre profesor arabe Habib Esteiano sostiene 
el "dinamismo" de la educacion y dice que la funcion de la escuela es 
la misma funcion de la vida. "La vida es esencialmente dinamica pOl' 10 
tanto la escuela como fuente de un proceso vitad debe caracterizarse pOl' 
8U dinamismo". En otros terminos, la educacion debe ser dinamica 
como 10 es la propia vida. La dinamica de la vida es sintetica, creadora 
y perfeccionadora y estas deben ser las cualidades de toda educacion. 

La labor educadora debe ser una labor integral; desenvolver todo 
el individuo, sin descuidar ninguna de las manifestaciones de la vida 
bumana pero ademas no debe solo ense1iar y oonserva1' como finalidad 
sino preparar y motivar m~evas oreaciones. Las creaciones deben ser 
perfeccionadoras. 
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Para la obtencion de tales fines es indispensable que la educacion 
comprenda la instruccion y el ejercicio, la verdad y el metodo y una 
cantidad de c?nocimientos necesarios y los medios de adquirirlos y per
feccionarlos. 

Ideas psicol6gicas. - En la epoca actual las leyes y postulados psi
cologicos imprimen a la pedagogia caracteres bien definidos haciendola 
mas logic a, mas cientifica y pOI' 10 tanto de mayor eficacia en sus 
resultados. 

Psicologicamente, educar significa desarrollar aptitudes, cultivar 
la mente y proveerla. 

Le Bon sugiere en su "Psychologie de L 'Education" que aqueIla 
debe ser encarada bajo tres aspectos diferentes: 19 ) la educacion fisica 
ell general yen particular la de la mano; 29 ) la educacion del intelecto 
omental y 39 ) la educacion de los sentimientos y la disciplina de los 
illstintos. 

Segun Lombroso, el desarrollo fisico esta en relacion con el desarro
llo psiquico y pOI' ella toda anomalla morfologica, toda deficiencia fisi
ca es indice en el individuo de un primitivisn;lO psiquico. 

Binet y Morzone consideran que la educacion del intelecto al in
fluenciarlo psiquicamente, 10 desarrolla fisica y morfologicamente. 

Pero volvamos a la cuestion antes de internarnos en disquisiciones 
antropologicas 0 en los complejos caminos de la psiquiatria que escapan 
en este momento a ' nuestros propositos y en cuyos terrenos tendriamos 
que explorar con las luces de la eugenica. 

El profesor Mercante indica que para la educacion de la mana y en 
general para la educacion fisica nos valemos de los ramos siguientes: 
escritura, dibujo, manualidades, ejercicios fisicos, ortografia, music a, 
50lfeo y tambien de la lectura. 

Para la educacion mental nos valemos de la aritmetica, la geome
tria, ejercicios intuitivos en general, etc. Podemos considerar intuitivos 
los siguientes ramos: Anatomia y fisiologia, zoologia, botanica, minera
logia, geologia, fisica, quimica, cosmografia, geografia, historia, instruc
CIon civica, etc. 

Para satisfacer el tercer aspecto nos debemos valeI' de todos los an
teriores pero encarados b~jo los puntos de vista moral, estetico e instin
tivo. 

Las modernas ideas psicologicas reclaman que la educacion del 
niiio sea paidocentrica, es decir que debe consultar sus intereses e incli
naciones tratando de hacerle vivir su propia vida (no, su "vida perso
nal" sino su "vida infantil"). 



." 

-120 -

Pero antes que intentar educar, es indispensable descubrir las ap
titudes, buscarlas con paciencia y metodo, estimularlas para 1uego apro
vechar sus manifestaciones vitales a los fines de la educaci6n. 

En la obra educacional debemos pues atender al desEmvolvimiento 
psico-fisico del individuo y consultar las leyes bio16gicas que 10 rigen, 
e8 decir, seguir a la naturaleza en sus procesos y en sus metodos de 
vida. Para ella es indispensable que e1 educador posea el suficiente do
minio cientifico de las leyes que presiden los mllitiples y complejos pro
cesos vitales. 

Ideas de l6gica. - Siendo el proceso educativo largo, variado, 
multip,le e integral como 10 es la propia vida, requiere para llevarlo a 
buen termino la adecuada selecci6n de los medios a emplear, de los ca
minos a seguir y de las medidas de los conocimientos a transmitir a fin 
da elegir los recursos mas sencillos, los caminos mas cortos 0 los mas 
viables al entendimiento, seleccionando los asuntos a tratar, agrupando
los, coordinandolos y suprimiendo 10 superfluo, 10 redundante 0 10 em 
pirico como una justa consecuencia de la necesidad que experimenta, 
no ya el educando, sino el educador de allanar el camino a fin de hacer 
de la educaci6n un proceso progresivo, estimulante, transformador 0 
perfeccionador. 

Si la educaci6n es en S1 el proceso evolutivo psico-fisico de la espe
cie humana, si es un fen6meno de la naturaleza, educar significaria guiar, 
encausar, estimular y favorecer toda evoluci6n progresiva, es decir que 
tienda hacia 10 bueno, 10 hermoso, 10 util, etc., y luchar contra los atavis
mos bio16gicos, contra las atipias psiquicas y contra todo estigma de 
l'egresi6n como un medio de ayudar a la naturaleza, aunque en esta 
ultima parte corresponde consul tar ademas las leyes biogeneticas de la 
her en cia absoluta u ortegenesis. 

Pero todos estos fines de la educaci6n suponen "medios educados, 
inconfundibles e inseparables como la teoria y la practica, la causa y el 
efecto, el fen6meno y la ley, 10 concreto y 10 abstracto" (Scalabrini). 

Si los fines se determinan con exactitud y los medios se aplican bien, 
liegaremos 16gicamente a educar. He aqui justamente el papel de la 
L6gica: dar el metodo siguiendo a la naturaleza puesta a1 servicio de 
ese proceso evo1utivo . 

Ideas de etica. - La natura1eza ha dotado al hombre de inteligen
cia y eI la aplica a satisfacer sus necesidades y a huir del dolor; adquie
re un cumulo de conocimientos y experiencias individua1es a1 propio 
tiempo que recoge y aprovecha la multitud de experiencias de sus ante
pasados que 10 llevan indudab1emente hacia la perfecci6n es decir, hacia 
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la educacion que eleva y dignifica haciendole producir 10 bello con re
flexion aplicando sus aptitudes individuales y su personalidad al logro 
del ideal buscado que a su vez busca la satisfaccion de un deseo mani
fiesto u oculto. Despertar en el individuo esa personalidad propia, esa 
potencia que cada uno lleva en si mismo y que desarrollada con acierto 
puede llevarle ala cumbre, es el fin ideal de la educacion. 

La educacion es, pues, bajo el punta de vista etico un proceso mo
ra] que busca llevar a cada individuo al logro de la felicidad. 

Conolusiones finales. - 19 ) Educar, en un amplio concepto indi
vidual significa llevarnos al mayor grado de perfeccionamiento bajo un 
triple aspecto: anatomo-fisiologico, psiquico-fisiologico e instintivo-vo
litivo. 

29 ) La educacion implica dar el saber unido al poder, los conoci
mientos teoricos unidos a la habilidad practica para hacer, conservar, 
transformar, crear y perfeccionar las cosas en bien de si y de los demas. 

39 ) El fin ideal de la educacion consiste en la constitucion de un 
mundo mejor. 

49 ) En primero y ultimo termino,educar es enseiiar a vivir dentro 
de la sociedad que influye sobre el individuo en forma global, dinamica, 
evolutiva y reciproca en un proceso constante. 

Antonio PASSARELLI. 
Director de la Esc. "Pte. B. Rivadavia" de Formosa. 



LAS ASCENSIONES A LA ESTRATOESFERA 

Desde hace varios anos, los £isicos de to do el mundo prestan cad a 
vez mayor atenci6n a la radiaci6n c6smica. 

Esta radiaci6n (que todavia se denomina "Ultragamma", "pe
netrante", de Hess 0 de Millikan) es aful de naturaleza muy miste
riosa. No cs mi intenci6n tratar aqui de este nuevo aspecto de la fisica. 
1\1e concretare con indicar pOl' que la radiaci6n en cuesti6n es intere
sante y pOl' que es necesario observar sus propiedades a una gran 
altura con los mas sensibles aparatos de medici6n. 

Se sabe que los gases son muy malos conduct ores de la electrici
dad. Segun las teorias actuales, no debe conducir electricidad un gas 
que no esta sometido a ninguna influencia extrana. Pero tambien 
se sabe, des de fines del siglo ultimo, que ciertos rayos hac en ligera
mente conductores a todos los gases. Entre elios se encuentran los 
rayos luminosos ultravioleta, los Roentgen, los cat6dicos y, demas, 
las radiaciones "aHa", "beta" y "gamma" de las sustancias radio
activas. Esta conductibilidad es facilmente explicable porIa hip6te
sis de la I I ionizaci6n' '. 

Se admite que, bajo la influencia de determinados rayos, las 
particulas elementales de electricidad negativa (electrones) son pro
ycctadas fuera de las moleculas gaseosas. Estas particulas "negati
vas" se agregan a otras particulas de gas no cargadas de electrici
dad. Como consecuencia de la perdida de sus electrones, las molecu
las descargadas aparecen cargadas positivamente, mientras que las 
moleculas que han captado los electrones perdidos toman una carga 
"negativa". El gas asi "ionizado" es capaz de conducir la corriente 
clectrica en raz6n de la gran movilidad de las moleculas electrizadaS 
(0 iones), como acabo de decir. Esta conductibilidad no puede compa
rarse, naturalmente, a la de los metales. Los gases ionizados no dejan 
pasar, la mayor parte del ticmpo, mas que corrientes de un trill6n y, 
a veces, un cuatrill6n de veces mas debiles que la unidad de medida, el 
I( amperio". POI' consiguiente, se utilizan electrometros particular
mente sensibles para estudiar la ionizacion de los gases. 
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Se consigue sustraer cuidadosamente un gas a la influencia de 
todos los rayos anteriormente citados (es especialmente importante 
eliminar las radiaciones de las sustancias radioactivas que se encuen
tran en la corteza terrestre, y se observa, contra toda esperanza, que 
el gas permanece ligeramente conductor). Se produce, en efecto, aun 
en este caso, uno 0 dos pares de iones pOI' segundo y pOI' centimetro 
Cllbico de gas. 

Esta ligera conductibilidad desaparece casi enteramente cuando 
se hunde el aparato alrededor de "100 metros de profund'idad en el 
agua pura de un lago" (experiencia de Hess, en Alemania, y de 
lHillikan, en America) . POI' el contrario, la conductibilidad aumenta 
rapidamente cuando el observador se eleva con sus aparatos a gran
des alturas. Durante una ascension en globo, a 9000 metros de altura 
sobre el nivel del mar, Kolhoerster comprobo la formacion, pOI' cen
timetro cubico de aire, y pOI' segundo, de ochenta pares de iones. 
Este fenomeno es facilmente explicable: una radiacion desconocida, 
pero seguramente 'ionizante ", llega del espacio a nuestro plan eta. 
Una parte de esta radiacion -que se denomina "cosmica"- llega 
a la superficie de la tierra a traves de la atmosfera, pero la mayor 
parte es absorbida porIa mas a de aire. POI' experiencias efectuadas 
se puede deducir la fuerza de penetracion, la "dureza", como se dice, 
de la nueva radiacion. Se conoce tambien que los rayos cosmicos son 
mucho mas duros que los mas puros rayos del radio. Los ensayos de 
Iaboratorio confirman este hecho: mientras una placa ·de plomo de 
1.5 cm. de espesor reduce a la mitad las radiaciones "gamma" del 
radio, seria necesario una plancha diez veces mas espesa para debilitar 
en la misma proporcion Ia radiacion cosmica. Ciertas partes de esta 
radiacion son absorbidas a medias pOI' un plomo de 1.50 m. de es
pesoI'. 

Se ve tam bien que nuestros nuevos rayos presentan un gran in
teres desde el punta de vista experimental. Pero es mucho mas atra
yente aUn para el teorico el estudio del origen de estos rayos. La fi
sica moderna puede, auxiliada pOl' las teorias de Plank y de Einstein, 
formular hipotesis sorprendentes acerca de la naturaleza de la radia
cion, de la energia y de la materia. Es verosimil, pOI' 10 menos, que 
la radiacion cosmica es producida no porIa disgregacion radioactiva 
de atomos pesados, sino porIa destruccion de los ,itomos mas ligeros, 
especialmente atomos de hidrogeno 0, quiza tam bien, porIa transfor
macion del hidr6geno en helio. 

Estas reacciones at6micas van acompafiadas porIa producci6n de 
una formidable energia, varios mill ones de veces mayor que la que en-
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gendraria la combustion de iguales cantidades · de carbon. EI lector 
comprendera ahora por que es interesante saber, desde el punta de vis
t[l puramente tecnico, en que condiciones se producen las reacciones en 
cuestion. Se puede decir que cuando conozcamos en adelante acerca 
de la radiacion cosmica nos acercara a la solucion de problemas fun
damentales. 

Ya hemos visto que se ha llegado a encontrar las radiaciones 
cosmicas a 9000 metros. Pero a esta altura el aeronauta tiene aun 
sobre S1 un tercio de la masa atmosferica. Es necesario confiar en des
cubrimientos interesantes cuando se llegue mas arriba. Esta es la 
l'azon de mis tentativas. 

Nuestras ascensiones a la estratoesfera tienden, por consiguiente, 
a explorar la radiacion desconocida procedente del espacio celeste bajo 
una decima solamente de la mas a atmosferica total. Es de esperar, 
pues, que a estas alturas las propiedades origin ales de la dicha radia
cion esten muy poco modificadas por la atmosfera terrestre. Seria 
particularmente interesante determinar si en las gran des alturas se 
encuentran igualmente las partes que constituyen "las mas suaves" 
de la radiacion y que, por la absorcion de las capas inferiores del aire 
escapan naturalmente a los observadores que trabajan mas abajo. 

La altura a la que el observador no tiene sobre sl mas que una 
decima parte de la masa atmosferica y bajo el nueve decimas, se 
alcanza en el momento en que la presion del aire no es mas del110 
atmosferas (76 milimetros de mercurio). La altura de 16.500 metros 
a que cOl'responde la presion indicada es precisamente a la que hemos 
llf'gado en nuestra Ultima ascension. 

Despues de varias tentativas, el globo se elevo a las 5 horas 7 mi
nutos del dia 18. Ascendiamos tan lentamente que, durante algu.n 
tiempo, permaneci asomado al agujero de entrada de la cabina, y 
unicamente al llegar a los 1.500 metros, despues de un cuarto de hora, 
cerre el agujero. Estabamos ya separados del mundo exterior y la as
cension hacia la estratoesfera podia comenzar. 

Subiamos a una velocidad aproximada de 1.50 m. pOl' segundo. 
Como los instrumentos estaban todos en orden y la partida se habia 
verificado sin ninguna dificultad, mi colaborador, M. Cosyns, habia 
comenzado inmediatamente a realizar las medidas relativas a los rayos 
cosmicos, las cuales prosiguio durante toda la ascension. Y como los 
instrumentos estaban esta vez mejor protegidos contra la humedad y 
funcionaron normalmente, confiamos haber obtenido resultados irre
prochables. 

l\Iientras M. Cosyns verificaba su trabajo cientifico, yo me ocu-
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paba en la maniobra del globo, en mediI' exactamente la presion baro
metrica y en anotar estas lecturas con la hora exacta de las observacio
nes. M. Cosyns, pOl' su parte, ha anotado las medidas tomadas de la 
radiacion cosmic a en funcion del tiempo, pero sin marcar la presion 
barometrica. Unicamente la comparacion de los dos libros de a bordo, 
nos permitira comprobar como los rayos cosmic os varian en funcion 
dr. la presion barometrica, es decir, finalmente, de "la altura". Ade
mas, tuvo que estar atento para no perder la orientacion. En un globo 
corriente, de barquilla abierta, es facil seguir la ruta porIa carta; 
pero esto es mucho mas dificil en una cabina cerrada, cuyos ventani
Hos solo permiten una vision muy reducida. Ademas, yo tenia que 
permanecer 10 mas quieto posible para no molestar a M. Cosyns. 

Felizmente, pudimos volar sobre cierto lll~1llierO de lagos que co
nociamos, 10 cual ha facilitado nuestra orientacion. Vi exactamente 
bajo nosotros el dique de Rapversvvyi y, muy cercano, el lago de los 
C'uatro Oantones. Se necesita cierto tiempo para habituarse a la orien
tacion en tales alturas; del mismo modo que los observadores terres
tres tienen siempre la tendencia de estimar que un globo observado 
a cierta altura se encuentra' directamente sobre ellos, nosotros tuvimos 
que acostumbrarnos a conceder su verdadera distancia a los puntos 
lejanos. 

Volamos en seguida sobre el lado de Zallenstadt; luego, sobre el 
Rin, al sur de Sargans. Y cuando estabamos bastal1te pOI' encima de 
las montaiias de Grisons, pudimos reconocer, todavia distintamente, 
la forma caracteristica del lago de los Ouatro Cantones. Poco despues, 
y durante bastante tiempo, no pudimos determinar nuestra posicion, 
en el curso de la cual no vimos bajo nosotros mas que esplendidas 
montaiias 0 profundos valles. 

Igualmente se distinguia la forma conocida de las montaiias gla
ronesas. Al cabo de algun tiempo, durante el cual no eche ninguna 
ojeada al exterior, tuve la sensacion de que debiamos estar sobre el 
Engadine superior y la orilla del Bernina, con el glacier de Morteras
rhe y el macizo del pica Bernina. 

Las montaiias nos parecieron sensiblemente pequeiias. Evoque 
una topera sobre la . que algunos niiios hubieran echado cal, la nieve. 

A la vez que a la frontera de nuestro pais, llegamos al limite de 
nuestras cartas detalladas. Para el resto de Europa solo disponiamos 
de cartas de escala pequeiia, pues teniamos que economizar a bordo, 
en cuanto posible, el sitio y el peso. Nuevamente nos entretuvimos en 
mirar los lagos. Pronto vimos ante nosotros la forma caracteristica del 
lago de Garda que nos permitio ol'ientarnos y que no perdimos de vis-
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ta hast a el fin de nuestro viaje. La vista del cuello de Bernina era es
plcndida. Se percibia, distintamente, el lago Azul, en el Boshiavo, que 
a menudo habiamos recorrido en nuestras excursiones con esquis en 
Alpgrum. 

Entonces tuve una sorpresa. Rabla ante nosotros un lago que des
cDnociamos. Tenia un color verde lechoso. Este sentimientto de sor
pl'esa se desvaneci6 cuando recorde que habia visto esta regi6n en in
vierno, cuando el lago helado, cubierto de nieve, no se distinguia del 
paisaje que Ie rodeaba. 

Racia mediodia nos decidimos a preparar el aterrizaje, aunque 
todavia teniamos doscientos kilos de lastre y podiamos permanecer en 
el aire mas tiempo. En este instante haMa, fuel' a de la cabina, 
una presi6n de 73 milimetros de mercurio. Era impresionante vel', 
tan pr6ximo a un barometro, marcar una presi6n de 1/10 de atmos
fera, en la que toda vida es imposible. Esta presi6n corresponde, segun 
las tablas oficiales de la F. A. 1., a una altura de 16.200 metros. 

i.o C6mo funcionara ahora la valvula ~ 
Rabla conservado a este respecto un recuerdo muy desagradable 

de nuestra primera ascensi6n. Una nueva disposici6n con cierre de 
mercurio debia evitar ahora toda sorpresa ... Sin embargo, lance un 
suspiro de alivio cuando el mecanismo (que, naturalmente, no ha
bla podido sel' ensayado) funcion6 irreprochablemente. Prudente
mente, tiramos de la cuel'da de la valvula, primero durante cinco se
gundos, luego diez segundos, despues veinte segundos. Cuando com
probamos que esto era poco, tiramos de la cuerda durante treinta se
gundos. Entonces comenz6 a descender el globo. Pudimos alcanzar 
una velocidad de cuatro metros pOI' segundo. 

La estabilidad de nuestro globo en la estratoesfera era tan fran
de que esta velocidad decreci6 rapidamente. El globo tuvo, incluso, 
tendencia a vol vel' a elevarse. 

Fuertemente enfriado al principio de la ascensi6n, se calentaba 
lrntamente al sol, y la expansi6n resultante compensaba las perdidas 
de la valvula. POl' consiguiente, tuvimos que hacer funcionar la valvula 
varias veces en dos minutos. POI' fin, el globo descendi6 lentamente a 
las 14.30 horas; habiamos llegado a los 11.000 metros de altura. 

Entonces hicimos una nueva maniobra. En el interior de la ca
bina conservabamos la misma presi6n que en el momento de cerrarla 
-es dec iI', la presi6n que hay en la cima del Righi (1. 500 metros). 
Sf' trataba ahora de dejar salir lentamente el aire de la cabina para 
poder abrir nuevamente el agujero de entrada. 
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Dejamos escapar el aire todo 10 posible, sin efecto apreciable. Un 
barometro especial indicaba la diferencia de presion entre el exte
rior y el interior, y fue una impresion particularmente tranquilizado
ra ver como el barometro descendia gradualmente. El calor del sol 
de Lombardia nos fue muy agradable. 

No he dicho nada todavia de la temperatura en el interior de la 
cabina. EI ano anterior, la cabina estaba parcialmente pintada de ne
gro y el calor nos hizo sufrir; la temperatura interior alcanzo 41Q. 
Para evitar este inconveniente, esta vez hice pintar de blanco todo el 
exterior de la cabina. 

Pero hubiera sido preferible pintarla de gris, pues esta vez tuvi
mos frio realmente. La temperatura, tomada a la altura de nuestras 
cabezas, era, durante el dia, de OQ. Pero un termometro colocado sobre 
el suelo marcaba 10Q bajo cero. 

POl' fin, el globo toco el suelo de Lombardia. Un poco antes de las 
cinco, estabamos a la altura en que llegaban . hasta nosotros las voces 
de los de abajo. EI primer grito que olmos fue: "i Bajad! Somos sui
zos tambien ... " Nuestros compatriot as cogieron la cuerda que lan
zamos y nos ayudaron a descender, secundados pOl' los habitantes de 
Monzambano. EI aterrizaje se hizo sin dificultad. Sin embargo, no 
fue un aterrizaje perfecto. La cabina rodo varias veces por tierra. 

A las 17 horas habia terminado el aterrizaje. (~') 

Augusto PICCARD. 

(*) En est .. aseensi6n, realizada el 18 de agosto de 1932, el Profesor Piceard alcanz6 la 
altura -llrecord" mundial- d.e 16.690 metros. 



INFORMACION NACIONAL 

Presidencia del Consejo Nacional de Educaci6n 

El 23 de noviembre ultimo se hizo cargo de sus funciones el nuevo 
Presidente del Consejo Nacional de Educacion, Ingeniero Octavio S. 
Pico . .Ante una numerosa concurrencia fue puesto en posesion de su 
cargo por el senor ministro de J usticia e Instruccion Publica de la 
Naci6n, doctor Manuel M. de Iriondo. El senor ministro comenzo su 
discurso recordando que hace apenas 9 anos el educador frances M. 
Desire Roustan public6 algunas meditaciones sobre el papel de la 
educaci6n en un pais nuevo, en pleno crecimiento, en franco proceso 
de asimilaci6n como la Argentina . .Afirmaba en primer termino que 
ella debe fijar en el alma de sus hijos las ideas, los sentimientos, las 
creencias que constituyen ese minimum de similitud entre los ciuda
danos y sin las cuales una naci6n no existe. "En un pais viejo -pro
siguio diciendo el doctor Iriondo- de largas tradiciones y firmes cos
tumbres, es la familia quien forma, sin proponerselo deliberadamente, 
la conciencia infantil. La escuela aporta primordialmente nociones ele
mentales de las ciencias, el lenguaje, la historia y otras disciplinas 
basicas comunes. Concurre tambien con ciertas convicciones morales, 
religiosas, sociales e ideas en torno de la vida, decisivas para el futuro 
de la existencia individual. Pero no es ella sola quien elabo!a ese 
fondo esencialmente humano en el nino. Tanto 0 mas que ella es la 
familia, ese primer jalon del grupo social, quien aporta elementos 
homogeneos y fuerzas de adicion determinantes de un espiritu social, 
una conciencia nacional, que aseguran a cada pueblo su unidad espi
ritual como naci6n. 

Nosotros, con una vida independiente que apenas sobrepasa un 
siglo y que en menos de ese tiempo hemos duplicado la poblacion por 
la concurrencia extranjera, con hogares de origen, costumbres, ideas y 
sentimientos heterogeneos, no podemos ann confiar principalmente a 
la familia esa intensa y noble tarea de formacion nacional. .Aqui el 
baluarte nacionalista tiene que ser, inevitablemente, la escuela. Debe 
ser ella la creadora en el alma de los nrnos extranjeros, que llegaron 
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con escasa edad a nuestro suelo, y en la de los hijos y nietos de espa
noles, italian os, franceses, alemanes, etc., residentes, de un nitido y 
firme sentimiento nacional. La escuela, entre nosotros, debe forjar 
alrededor de los nrnos y los jovenes una atmosfera nacional que susti
tuya la atmosfera europea reinante en muchos hogares nuestros. Tal 
es la tarea fundamental de nuestra escuela y de nuestros maestros; 
ella debe ser educadora, fundamentalmente educadora" y se entiende 
por tal, la que ademas de proveer de instrumentos -leer, escribir y 
contar- y ensenar nociones elementales sobre el mundo, va educando 
la intimidad de cada nino, indicandole el camino de la belleza para sus 
sentimientos y para su conduct a, y haciendola cada dia mas sensible a 
las voces de la tradicion nacional y de amor a la tierra que la sustenta. 

Se agitan en estos momentos en el pais -dijo a continuacion -
conceptos y actividades que intentan conmover al acervo nacional de 
ideas, sentimientos y tradiciones derivados del pasado historico y 

de las caracteristicas singulares que ostenta la Nacion. Frente a estos 
hechos no he podido aceptar, pOI' absurda, la suposicion de que haya 
educadores argentinos que aprovechan el aula infantil 0 la catedra de 
la escuela juvenil, para extraviar conciencias que nacen 0 aun no han 
alcanzado su madurez, envolviendolas en oscuras ideologias adversas 
al sentimiento nacional que vibra en la historia, en las actividades 
presentes y en las futuras jornadas del pais. Frente a estos hechos, he 
meditado una vez mas la funcion que corresponde cumplir a la escuela 
pOI' otra de sus maestros. Ellos forman espiritualmente a la Nacion; 
en sus relaciones con el nino estan actuando sobre el futuro social y 
politico del pais. Preparan, en cierta medida, a los que mas tarde 
serviran en distintos campos de la sociedad y actuaran como ciuda
danos activos en la vida democratica. 

Agregue entonces y repito ahora, que pOI' esas consideraciones y 
porque la ensenanza debe ser un escudo que defienda los intereses 
permanentes de la nacionalidad y la escuela, que apresure su progreso, 
anhelamos maestros e institutos capaces de sentiI' algo mas que la exis
tencia territorial y el patrimonio material de la Nacion, capaces de 
comprender la necesidad de vivir entregados a la formacion de la 
personalidad moral del pais, entre cuyos puestos debe ocupar sitial 
preferente el patriotismo". 

Expreso finalmente la seguridad que tenia de que los antecedentes 
del nuevo Presidente del Consejo Nacional de Educacion permitian 
asgurar que esa orientacion nacionalista de la ensenanza seria man
tenida con toda firmeza. 
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Acto seguido el Ingeniero Pico pronunci6 el discurso que reprodu
cimos a continuacion: 

"Muy pocas palabras dire sobre mis propositos y elIas seran para 
insistir en conceptos que no debemos nunca perder de vista. En la 
Ley de Educacion Comlin esta reflejado con fidelidad el caracter 
de la escuela primaria. Su enseiianza debe dirigirse a prom over si
multaneamente el desarrollo moral, intelectual y fisico del nmo. En 
elIas se enumeran las materias que deben constituir el objeto de la 
enseiianza. Dejando de lado los conocimientos tecnicos elementales, 
necesarios para la vida de relacion, hay que destacar como conceptos 
fundamentales para la formacion del alma y el caracter . pueriles las 
ideas morales elevadas, el estudio de la Historia patria y de la Cons
titucion y esos ejercicios viriles que la ley define como "ejercicios y 
evoluciones militares mas sencillos". 

V emos asi que la escuela argentina tiene por fin primordial for
mar ciudadanos argentinos, entendiendose por tales, aquellos que estan 
penetrados de nuestra historia y de nuestras tradiciones que ~on alto 
y puro ejemplo de caracter, de firmeza y de virilidad no superado 
por ninglin pueblo de la tierra. Esta historia y estas tradiciones 
deben ser defendidas a toda costa por el ciudadano argentino; y es 
por eso que el legislador, ha dispuesto la iniciacion de la practica de 
aquellas disciplinas dando asi cumplimiento al precepto constitucional 
que dice que todo ciudadano argentino esta obligado a armarse en 
defensa de la patria y de esta Constitucion ... 

El maestro, cumpliendo estrictamente la Ley y sus reglamentos, 
realiza su tarea. Toda su vida, tanto publica como privada debe sub
ordinarse a ella. El ejemplo que da, sea bueno 0 sea malo, ha de 
fructificar, para el bien 0 para el mal, en el tierno corazon del nmo. 

Las palabras que se pronuncian delante de ellos son irreparables 
porque se graban definitivamente en sus cerebros virgenes. Debe en
tonces el maestro guardar oculto. to do pensamiento, esceptico 0 ironico, 
desengaiiado 0 agrio, toda doctrina que pueda originar sentimientos 
de envidia, rencor, odio 0 rivalidad. Un verdadero secreto profesional 
se 10 impone; violarlo es crimen de lesa humanidad. El futuro ciuda
dana debe ir a la lucha por la vida preparado por nosotros sin pre
juicios bajos y con un noble optimismo. 

La tarea del maestro es ardua y requiere una vocaClOn que no 
todos tienen. Son verdaderos apostoles aquellos que la realizan digna y 

cumplidamente. Esta tarea debe tener su recompensa y ella ha de 
consistir en el reconocimiento de esos meritos. Por eso tanto para la 
designacion de nuevos maestros como para el ascenso de los actuales 
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es deber ineludible tomar en cuenta su buena conducta, su moralidad 
y su competencia y dejar de lado todas las influencias que puedan 
desvirtuar ese criterio. En una palabra, hay que pro ceder siempre 
con justicia. Nada hay mas irritante y desmoralizador que la injusti
cia. Podeis estar seguros, senores maestros de que el nuevo Presidente 
ha de pro ceder siempre con justicia. 

Educar es algo mas que instruir. Lleva en si este verbo la idea 
de agrupar los conocimientos segUn sus jerarquias, oriental' las ten
aencias espirituales y promover asi un desarrollo arm6nico del raracter 
y de la inteligencia. Hayen el orden moral, intelectual y politico 
conceptos y nociones basicos en torno a los cuales gil' an los demas. 
Debe inculcarse desde la infancia esta noci6n de la armonia que rige 
el universo y que rige tambien las facultades del hombre, cuando se 
desarrollan normalmente en torno de aquellos dones divinos cuyo 
germ en todos poseen y cuyo dominio todos acatan: la bondad, la in
teligencia, el saber y la belleza". 

A continuaci6n el senor Oficial Mayor, don Atilio D. Piano ley6 
el acta respectiva, firmando los funcionarios presentes. 

El nacionalismo en la enseiianza 

Organizado porIa Asociaci6n Nacional del Profesorado, tuvo lu
'gar el 30 de noviembre Ultimo en el Teatro Cervantes un acto de 
reafirmaci6n nacionalista en la ensenanza. 

La asamblea, que reuni6 a un gran numero de representantes del 
tnagisterio argentino, fue presidida pOl' el senor Ministro de Justicia 
e Instrucci6n Publica, doctor Manuel M. de Iriondo, ocupando la tri
:buna la doctora Sara Justo y los senores Vicente C. Gallo, Rodolfo 
Rivarola, Manuel Derqui y Horacio Beccar Varela. A continuaci6n 
hicieron uso de la palabra los miembros de la junta directiva de la 
asociaci6n organizadora. 

Luego de ejecutado el Himno Nacional abri6 el acto el senor Ma
nuel Derqui, quien se refiri6 a la misi6n del maestro, conservador de 
1as puras tradiciones de la patria, senalando ademas el peligro que 
entrana en estos momentos para el pais la libre entrada de los extran
tieros sin distinci6n de antecedentes. 

En seguida us6 de la palabra el doctor Vicente C. Gallo, repitiendo 
una frase pronunciada pOl' 131 en un acto semejante hace 17 anos: "No 
'hay en una democracia tribuna con mas imperativos derechos frente 
a un hombre publico que la que se levanta en la escuela, ante un 
auditorio de maestros". El orador resen6 luego la forma en que los 
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distintos gobiernos han encarado el problema de la educaci6n, termi
nando pOI' destacar el papel que el educador juega en el porvenir de 
la patria, como modelador de las ideas que han de servir rle guia 
a los ciudadanos del futuro. "La patria esta hecha -dijo en el curso 
de su conferencia-; su historia es breve: comprende poco mas de 
una centuria, pero tiene los esplendores de la gloria, del sacrificio y 
del martirio en las campafias guerreras por su independencia y del 
espiritualismo luminoso y creador en las jornadas pacific as de su 01'

ganizaci6n institucional. Hay que defenderla y resguardarla, no de 
enemigos exteriores, que no los tiene, sino del enemigo de adentro". 

A eontinuaci6n el doctor RodoHo Rivarola ley6 su "J uramento de 
la Constituci6n", -que publicamos en otro lugar-, pOI' el eual los 
asistentes se comprometieron a defender y ensefiar a defender los pI' in
cipios de iluestra Carta Organica, como medio para asegurar la vida 
y la honra de la naci6n. 

Ocup6 luego la tribuna la vicepresidenta de la entidad organiza
aora, doctora Sara Justo, quien comenz6 diciendo que se dirigia es
pecialmente a las madres argentinas, en su calidad de mujer y de 
educadora. Analiz6 el coneepto famoso "gobernar es poblar". desta
cando las diferencias que exist en entre los buenos y los malos inmi
grantes. 

La doctora Justo concluy6 su discurso propiciando la sanci6n 
de una ley organic a de la docencia, como una medida de patriotismo 
y buen gobierno y como el medio mas segura de combatir los males 
presentes y venideros, para sanear asi la catedra y la doctrina que se 
predica desde ella. . 

Homenaje al Profesor Pizzurno 

Medio siglo de vida inspirada de generoso idealismo y consagrada 
a la escuela y a la eultura, con labor incesante, tuvo justiciero recono
cimiento publico en el homenaje que, con la adhesi6n de mas de dos 
mil personas representativas de todos los circulos de la sociedad argen
tina, se tribut6 a Don Pablo A. Pizzurno, el 23 de noviembre, en el 
Teatro Cervantes. El Presidente de la Comisi6n de Homenaje record6 
In actuaci6n del prestigioso maestro, en el discurso que reproducimos. 
Otros actos del homenaje, precedido por el Himno Nacional, eje
cutado por la Banda Municipal y coreado por la concurrencia, fue
ron los siguientes: 1a entrega de una plaqueta de oro, con el so
neto "Pablo, e1 Maestro" recitado por su autora, la profesora Ma
ry Rega Molina; ronda del maestro J. Serpentini, ejecutada por alum-
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nas del curso de aplicacion de la Escuela Normal de Lenguas Vi
vas; discurso de la senorita Rosario Vera Penaloza, en nombre de la 
mujer y del magisterio argentinos; coros de la Asociacion Coral Ar
gentina bajo la direccion de la Senorita Celia Torra; concierto de la 
Banda Municipal, que ejecuto obras de los compositores Boero, Espoile 
y Lopez Buchardo; una "of rend a a Pizzurno" preparado por la seno
rita J osefina Landin; discurso del doctor Jose M. Jorge, en nombre 
de los ex alumnos y amigos; coros de la Asociacion Coral Argentina, 
c.irigidos por la senorita Celia Ton,a. 

Don Pablo Pizzurno agradecio el homenaje con un emocionante 
discurso en el que reseno episodicamente su multiple actuacion y re
pitio la pro£esion de £e en los ideales que informan toda su vida. 

Discurso del Profesor Jose J. Berutti 

No hemos reunido para honrar a un maestro. Sentiamos la necesidad de pre· 
sentarle el homenaje de nuestros respetos; de decirle en cuanto apreciamoB BU 
patri6tica labor, intensa y brillante; y de testimoniarle, en fin, que, a despech~ 

de los indiferentes, de los egoist as y aun de los maldicientes, hay una conciencia 
colectiva que juzga por sf misma, que esta por encima de las pequeiias pasioneB, 
que no se engaiia, y que en el momento oportuno sabe premiar con su aplauso noble 
y justiciero a los que con sus obras comprometcn la gratitud de los pueblos. 

Y este es el caso de don Pablo A. Pizzurno. Por eso estamos aqui, honrando
nOB a la vez, sus colegas, sus amigos y sus ex alumnos, admiradores todos de su 
vigorosa personalidad y de su hombria de bien. 

Pizzurno es hoy uno de lOB mas altos exponentes del magisterio argentino. Lo 
proclaman asi su inteligencia privilegiada, su gran coraz6n y, sabre todo ,sn 
acci6n fecunda, ininterrumpida, a traves de dlez lustros, durante los cuales nj 
las fatigas, ni los desengaiios, ni las ingratitudes de que esta sembrado el cami
no de la vida, han podido abatir la enorme pujanza de su espiritu ni la acrisolada 
hidalgufa de sus sentimientos. Sus innumerables discipulos, diseminados en todo el 
pais y en todas las posiciones sociales, dicen mas de su biografia que los mismos 
documentos de su hoja de servicioB, no obstante ser estos paginas de oro en los 
finales de la escuela argentina, correspondientes al ultimo medio siglo. Y son pre
cisamente sus ex alumnos los que hablan con emoci6n mas honda del gran maestro, 
"cuya sola presencia, como se dijera de Arnold, parece crear una nueva fuenta 
de salud y de vigor". 

Espiritualmente, yo tambien me considero su discipulo. Admiro al eximio edu
cador desde hace muchos alios. Por esto he aceptado con intima satisfacci6n el hon
roso mandato de hablar a nombre de la Comisi6n de Homenaje en esta magnifica 
fiesta del espiritu. Con mi palabra sencilla, va el coraz6n. 

Ya desde los bancos de la Escuela Normal, Pizzurno comenz6 a destacarse 
con caracteres propios. Estudioso, perseverant.e y con un gran espiritu de iniciativa, 
eonquist6 en buena ley el aprecio de sus profesores y de sus compalieros. Uno de 
estos ha dicho: "Siendo estudiante, Pizzurno demostr6 siempre una admirable 
capacidad para el trabajo y una comprensi6n clara de sus actividades futuras. 
Todos teniamos la impresi6n de que llegaria a ser un educador distinguido. Le 
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queriamos y Ie respet:'1bamos, aunque algunas veces no estuvhlsemos de acuerdo 
con. su modo de pen.sar ". 

No cabe en el estrecho marco de un. discurso la resena biografica de la obra 
cumplida hasta lJOY por Pizzurn.o. Recordare tan solo que a los diez y nueve anos 
~'a era director de una escuela elemental y que ocup6 sucesivamente, entre otros, 
los siguicntes cargos: director de la Escuela Superior de Catedral al Norte, seere
tario subinspector del Consejo Escolar 1, director del Instituto Nacional de En
senanza Primaria y Secundaria; catedr{ttico de distintas materias en escuelas nor
males, inspector general de escuclas normales y colegios nacionales, inspector tec
nico general de escuelas primarias de la Capital, director de la Escuela Normal 
de Profesores, vocal flel Consejo Nacional de Educaci6n de la provincia de C6rdo
ba, presidente del Consejo de Educaci6n de Salta, presidente del Consejo Escolar 
XIV, vocal de la Comision Protectora de Bibliotecas Populares y vocal del Consejo 
Nacional de Educacion. En todas partes, justa es reconocerlo, procuro servir Sill

cera y Icalmente a la escuela y a la patria. En todas partes lucho co!l teson pOl' 
imponer las ideas y las practicas que 61 creyo mas convenientes y cuando encontr6 
obstaculos para el triunfo de las mismas, a una claudicacion, prefiri6 siempre la 
renuncia del cargo. El mismo dice que ha tenido, desgraciadamente, que pasarse 
la vida renunciando .. _ 

Siendo secretario subinspector del Consejo Escolar I, el Consejo Nacional de 
Educaci6n Ie nombr6 delegado ante el Congreso Pedag6gico Internacional de Paris. 
Con tal motivo tuvo oportunidad de recorrer varios paises de Europa. En Suecia 
visit6 la Escuela Normal de Naas, famosa por la ensenanza del trabajo manual, 
ell la que sigui6 con exito uno de los cursos compl€mentarios. Como se sabe, Pizzur
no fue un propagandista apasionado, entre nosotros, del trabajo manual educati
vo que 61 habia observado y estudiado en Suecia. 

A su vuelta al pais, dijo a un periodista: "Hay emociones que' UllO nunca 
podra olvidar. La que experimenta, por ejempIo, el dia que llegue a Ia EscueIa 
Normal de Naas y contemple izada al tope la bandera de nuestra patria. Es dificil 
darse una idea de la intima conmoci6n que me produjo el hecho, en un pais distan
to y extrano, despues de haber viajado en sieta trenes y dos bareos" ... 

Los cargos que ha desempefiado Pizzurno cn comisiones especiales y entidades 
de cultura afines a la ensenanza, son innumerables, como 10 son sus articulos en 
diarios y revistas, sus libros y sus conferencias. De estas ultimas lleva da.das en el 
pais, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, mas de un millar. 

En la catedra ha sido siempre un gran senor de la enseiianza. Una de sus 
ex a1umnas, la distinguida educadora senora Odila Achard de Bru, ha sintctizadn 
ell dos Ilneas, a mi pedido, c6mo llegaba e1 maestro al cerebro y al coraz6n lIe sus 
oyentcs. EscucMmosla. "Eran sus clases -dice- horas de verdadero esparci
miento espiritual. Nos hablaba al coraz6n y a la cabeza. Aquellas lecturas, aquellos 
eomentarios plenos de emoci6n, a Ia que nunca estaba ajeno el querido maestro, 
predisponian nuestro animo a todo 10 bueno, y en silencio, con la firmeza que 
da la convicci6n, nos prometiamoE ser maestras de verdad y hallar en nuestra tarea, 
entre luchas y triunfos, los exitos mas halagiienos. Nos hizo amar Ia profesion y 
puso fe en nuestro propio esfuerzo' '. 

Personalmentc, yo puedo hablar de Pizzurno desde 1905, en que a m] regreso 
de una misi6n en el extranjero, 10 encontre al frente de Ia inspeccion de escul'las, 
primarias, y he de decir con Ia franqueza que me caracteriza y sin que ello sig
niiilj1..e desmcdro para nadie, que aquella inspccci6n genelal de Pizzurno, noble
mente estlmulada por Viv3.nco, marco nuevos rumbos a Ia Clscuela ('omtin; rumbos 
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que, en mi sentir, no ban sido superados todavia. Con una visi6n dara de los 
prohlemas escolares, de conformidad con la~ necesidades de ia Republica, Pizzurno 
agit6 el ambientc con BU palabra facil y estimulante, Be rode6 de eolaboradores 
expertos, llam6 a los maestroB a colaborar en la obra. de todos y dici linea:mientos 
preeisos para la labor a realizarse, respetando la propia iniciativa de eada uno. 
Dignifico en toda forma la tarea docente y proeur6 elevar el nivel intelectual y 
moral de los servidores de la escucla publica. Con Pizzurno no habia tllrminos me
dios: era necesario trabajar y Be trabajaba de verdad. Digamos en su clogio 
quo algunos maestros, acostumbrados a tomar la eseuela eomo un pasatiempo, 
ineompatible eon la responsabilidad de su apostolado, no Ie perdonaron que los 
hiciera trabajar tanto. DigamoB tam bien, para honor de la doeeneia argentina, que 
esos titulados maestros son cjemplares raros en sus filas. Afortunadamente po de
mos proelamar bien alto que nuestro magisterio se earaeteriza, en general, por su 
amor al trabajo, su inquietud espiritual y su sano patriotismo, cualidades todas que 
10 llevan hasta el Bacrificio en eumplimiento de su deber. Para demostrarlo eon un 
8610 caso de actualidad, ahi estan lOB abnegadoB servidores de la escuela en varias 
]Jrovincias, a quienes Be adeudan sus mezquinos haberes desde hace largos meses, y 
que, sin embargo, eontinuan forjando el porvenir del pais, eon la fe y la resign a
cion del Sembrador del Evangelio... Yaqui, de paso, cabe formular un voto por 
quo nuestros gobernantes, se despreocupen un tanto de los pequeiios intere~es de 
eireulo 0 de partido, y se decidan de una vez a estudiar a fondo la situaci6n del ma
gistorio para darlo 10 que, moral y materialmente, Ie corresponde por derecho. 

Pero vol vamos a Pizzurno. En la inspeeci6n general, como en todas partes, 
predieaba eon el ejemplo, eonveneido de que este vale mas que el preeepto. 
Infatigable en el trabajo, se bizo en su epoea una prolija revisi6n de los progra
mas escolares, se estableeieron eursos de perfeeeionamiento para los docentes, se di6 
impulso a las eonfereneias pedag6gieas y se enear6 eon eriterio racional y praeti
co la enseiianza de la eeonomia domestica, del dibujo y de la educaei6n fisica, 
asignaturas que hasta entonces habian ocupado un lugar deeorativo en los planes 
de estudio. Reeordemos, por scr de estrieta justieia, que en la direeei6n inmediata 
de estas ultimas matcrias fueron sus inteligcntes y eficaces colaboradores, Clotilde 
Guillen, boy senora do Rezzano; el malogrado Martin A. Malharro y el Dr. Enrique 
Romero Brest. 

Pizzurno dej6 en la inspecei6n general una buella bien mareada de su paso, 
y los que tuvimos el honor de trabajar a su lado, podemos decir que mas que a un 
j!'fe, teniamos en el a un eompanero y a un amigo siempre dispuesto a ayudarnos 
sineeramente en nuestra labor. 

Otro de lOB aspectos interesantes de la obra de este gran maestro, son sus 
libros. Ellos reflejan la inmensa bondad de BU alma. £80n los mejores que se han es
erito para nuestros eseolares' No interesa la respuesta. Basta deeir que un aeer
tado eriterio didaetieo ha presidido su eomposiei6n y que de eada pagina Be des
prende una ensenanza. "Un libro bermoso, ha dieho Balzae, es una vietoria gana
dn en todos los campos de batalla del pensamiento humano' '. Digamos nosotros que 
Pizzurno eon sus buenos libros para los escolares argentinos ha ganado muehas ba
taUas bablandoles eon la elocueneia del poeta y la seneillez del maestro, mas que 
a su eerebro, a su eoraz6n. jY es preeisamente un poeo mas de eoraz6n 10 que nos 
hace falta en los tiempos inquietos, turbulentos, que eorren! No todos reeuerdan la 
vasta obra literaria de De Amieis, pero nadie olvida que escribi6 un libro seneillo, 
pleno do emoei6n, para los nllios: libro que ha side tradueido a easi todos los 
idiomas que se hablan en el mundo. Lo mismo podemos decir de Pizzurno. I Quien 
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sabe en cuantos hogares argentinos, niiios y adultos, han de recordar en estos mo
mentos que leen 0 aprendieron a leer en los libros del maestro, aunque muchos 
ignoren que escribir libros de texto s610 es una de sus multiples y fecundas acti
vidades de educar! Yaqui digamos con Giusti: "Hacer un libro no significa 
merito alguno, si el tal libro no mejora a la gente"_ Los de Pizzurno tienen esa 
finalidad esencial: hacen sentir, hacen pensar, para que el niiio hecho hombre 
pueda elevarse sobre S1 mismo_ 

Fuerte en sus convicciones, hidalgo en sus procederes, generoso siempre, Piz
zurno se impone a la consideraci6n de sus conciudadanos hasta con sus err ores_ 
Errores he dicho_ ~Quien no los comete' 8610 los holgazanes, los que nada hacen, 
como si la vida fuera una hoja de papel que debe conservarse en blanco, no se 
equivocan nunca. Y esos son a veces los que se consideran con mas derecho y auto
ridad para censurar a los que trabajan. Aparte de que 10 que para unos puede ser 
un error, para otros es una verdad meridiana. "E pur si muove", dijo Galileo, 
a despecho de los incredulos, y tenia raz6n. 

8i Pizzurno hubiera dedicado las enormes energ1as de que hace gala en su 
vida ejemplar a la conquista del vellocino de oro, se me ocurre que seria hoy un 
potentado. 8i las hubiese empleado en la conquista del poder, tal vez seria una 
cumbre. Pero ni una ni otra empresa Ie han seducido jamas. Por eso ha preferido 
ser fiel a su vocaci6n y vivir en la austeridad de una vida modesta, como aquellos 
patriarcas de la Antigiiedad que levantaban el espiritu de sus pueblos y elevaban 
31 mismo tiempo el propio cuidando, solicitos y satisfechos, sus rosales de Jeric6. 

Maestro de maestros, nada hay en su obra que no sea una enseiianza. 8u fe 
ardiente de ap6stol, su ferrea voluntad y su palabra, que resuena limpia y convin
cente desde hace cincuenta anos en todos los ambitos del pais, como la de un pere
grino del ideal, 10 destacan con caracteres inconfundibles en las filas del magisterio 
nacional. Publicista, animador, polemista, mensajero de la paz, Pizzurno es Pizzurno 
en todas partes, es decir, educador. En cuanto a sus exquisitos sentimientos y a la 
forma sencilla y galana de expresarlos, aunque no escriba versos, es un po eta. 
,Acaso la poesia, BegUn de Musset, no esta en el alma como en el ramaje el rui
seiiorg 

Por todo cllo, Pizzurno constituye en mi sentir uno de los mas bellos ejemplos 
que pueden ofrecerse a la juventud, esa juventud brillante, inquieta y animosa de 
nuestra patria, que si alguna vez se extravia es porque la arrastran, explotando 
EU generosidad y su idealismo, ciertos demagogos que Ilacen de la expectabilidad pu
blica una profesi6n. 

En sintesis, diriase que el Destino quiso que Pizzurno fuera maestro de escuela, 
y que el, orgulloso, se com place en demostrar dia tras dia, como si no pasaran los 
aiios, que el Destino no se ha equivocado_ 

Y en cuanto al espectaculo magnifico que representa el hecho de haberse con
gregado millares de personas alrededor de un simple maestro de escuela para aplau
dirle, dig amos eon entera satisfacci6n que el nos reconforta. I Alguna vez debiamos 
penear que nuestras manos no se ha hecho solamente para aplaudir un match de 
boxeo 0 un partido de football! Hablan tambien con elocuencia las tres mil adlle
siones recibidas hasta de las mas lejanas aldeas de la Republica, Tengase presente, 
ademas, que nuestro homenajeado es un educador sin fortuna y sin mando, 10 que 
evidencia en forma indubitable la espontaneidad y la justicia de esta demostraci6n. 
Por tales circunstancias, Pizzurno se convierte en algo asi como un slmbolo, un bello 
s5mbolo, en las horas inciertas que vivimos. "En el porvenir, se ha dicho, el arbitro 
de, los destinos del mundo, no sera el caii6n sino el maestro de escuela". I 8antas 
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palabras que ojala penetren hondo en el coraz6n del pueblo, no para debilitarlo 
en su noble altivez, sino para hacerlo mas digno de sus propios destinos! 
Maestro Pizzurno: 

Vuestros colegas, vuestros amigos y vuestros ex-alumnos, han querido haceros 
llegar su palabra de aplauso y de reconocimiento por vucstra obra que compro
mete, dadas BUS vastas proyecciones, la gratitud de los argentinos. En esta plaqueta, 
que materializa tales sentimientos, se ha grabado un soneto de la inspirada poetisa 
Mary Rega Molina, que todos subscribimos, porque ha sido escrito con el pensamien
to en alto, plena el alma de sincera emoci6n. Esta otra os la dedica con el mismo 
carillo la Escuela Normal y Biblioteca de Canada de G6mez, bautizada con vuestro 
~ombre. La Comisi6n de Homenaje, constituida por una feliz iniciativa de la Liga 
Nacional de Educaci6n, me ha conferido el altisimo honor de ponerlas en vuestras 
manos. Guardadlas. Son trofeos bien ganados, que dicen de vuestras virturles y del 
hondo afecto que habeis sembrado en los cora zones. i Que la felicidad siempre sea 
COD vos, querido maestro! 



INFORMACION EXTRANJERA 

La enseiianza de adultos en Espaiia 

Por reciente decreto el Ministerio de Instruccion Publica, de 
Espana, ha reorganizado la enseiianza de los adultos disponiendo: 

1 Q - Esa enseiianza habra de llenar, por ahora, tres finalidades: 
a) Ensenanza del idioma y nociones de Geografia, Historia y Ma-

1ematicas, para los alumnos que no hayan recibido instruccion prima
l'ia alguna. 

b) Ampliacion del programa total de la escuela para quienes ya 
est en iniciados en las diferentes ramas que aquel comprende; y 

c) Clases especiales sobre temas de aplicacion a las principales 
actividades, oficios u ocupaciones predominantes en la localidad 0 la 
region. 

En cad a uno de los tres grupos anteriores se concedera particular 
atencion ala lectura comentada de la Constitucion espanola y demas le
yes de la Nacion, de modo que alumnas y alumnos reciban una infor
macion adecuada en orden a los deberes y derechos ciudadanos. 

2Q Estas enseiianzas se daran en los locales escuelas despues de ter
ruinar las clases diurnas. Podran matricularse para estos tres grupos de 
ensenanzas los alumnos 0 alumnas que hayan pasado de la edad escolar. 
Cuando el nUmero de solicitantes sea superior al que puedan recibir 
la escuela 0 escuelas, se dara preferencia a los de mas edad. Para la 
concesi6n de matricula en los grupos b) y c), sera preciso que el alumno 
demuestre, a juicio del maestro, que este en condiciones de aprovechar 
las ensenanzas de dichos grupos. 

3Q No es obligato rio para los maestros la explicacion de las clases 
de adultos. En cambio podran encargarse de ellas las maestras que 10 
deseen en las condiciones que mas adelante se detallan. La remuneracion 
por tal servicio y las consignaciones para material seran de momento 
las que hasta ahora venian percibiendo. 

4Q En los pueblos donde solo exista una escuela mixta, el maestro 
o la maestra confeccionaran un horario que permita atender a los tres 
grupos de alumnos de cada sexo en clase bisemanal. A falta de alguno 
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de esos grupos, 0 cuando la matricula de elios sea extremadamente redu
cida, se intensificara la ensenanza en los demas. En los pueblos donde 
no erista mas que una escuela unitaria de cada sexo, el maestro 0 la maes
tra, cuando aquel renuncie a este derecho, atendera a los tres grupos 
en las condiciones que se acaba de determinar. 

59 Cuando ni el maestro ni la maestra de una localidad deseen 
b!lcerse cargo de estas ensenanzas, 10 manifestara al Consejo local de 
Protecci6n escolar, cuyo organismo propondra en seguida al Consejo 
provincialla designaci6n de una persona titulada 0 de capacidad reco
nocida que quiera prestaI' aquel servicio mediante la antedicha remune
raci6n. En estos cas os, la Inspecci6n de Primera ensenanza velar a de 
un modo especial porIa efectividad y eficacia de las clases. 

69 En las localidades donde haya varias escuelas de cada sexo, 
]0S Consejos locales citaran inmediatamente a los maestros y maestras 
para invitarles a que acuerden quienes de entre ellos han de hacersc 
cargo de los adultos y adultas matriculados en cada grupo y de las en
sonanzas correspondientes. Cuando algunos de los maestros renuncien 
a este derecho, seran reemplazados pOl' maestras que 10 de seen, y entre 
ellas tendran preferencia las de mejor nllmero en el Escalaf6n. 

79 - En la misma reuni6n con los Consejos Escolares se deter
minaran los edificios escuelas en que deban darse las ensenanzas de 
adultos y adultas, atendiendo a sus mejores condiciones de capacidad, 
t'mplazamiento y material, en que la inteligencia de que, si bien cada 
maestro 0 maestra ha de dar un minimum de trabajo de nueve horas se
manales los locales podran utilizarse todo el tiempo que sea prudente 
para desarro].lar un horario que permita la debida atenci6n a todos 
los grupos de alumnos. 

8Q En las capitales de provincia, el anterior acuerdo habra de ser 
pOl' la Junta de Inspectores de Primera ensenanza, dirigiendo los maes
tros sus peticiones de oficio a la Inspecci6n, haciendo constar en ellas 
la escuela en que prestan sus servicios y el numero del Escalaf6n. En 
€stos casos, los edificios en que habran de organizarse las clases noctur
IIas deberan ser los que dispongan de mas aulas y esten mejor distribui
dos pOl' los barrios de la poblaci6n. 

99 Tan pronto como haya sido acordado el personal que en cada 
localidad ha de encargarse de las ensenanzas de adultos, deberan los 
Consejos locales 0 la Inspecci6n en las capitales de provincia, enviar 
relaci6n de maestros y maestras a las Secciones administrativas a los 
dectos de la confecci6n de n6minas. 

10. Queda suprimida la antigua distinci6n entre clases de adultos 
y de adultas, y, por consiguiente, la organizaci6n de este servicio en las 
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rapitales donde antes existian clases de adultas se sometera. al mismo 
regimen que se establece para las demas provincias, percibiendo las 
maestras identica remuneraci6n. Las actuales profesoras especiales de 
las clases de adultas se incorporaran al servicio de las ensefianzas que 
actualmente realizan con las alumnas y daran sus clases en los locales 
que determinen los organismos a quienes se confia esta misi6n, perci
biendo por su trabajo los sueldos 0 gratificaciones que consten en sus 
titulos profesionales, con los derechos que de e110s se deriven. 

11. La administraci6n del material, tanto de las clases de adultos 
como el de las antiguas adultas, que corresponda percibir a los encar
gados de e11as, constituiran un fondo comun, que sera administrado, por 
e1 maestro mas antiguo de los que den sus ensefianzas en un mismo 
edificio, con la intervenci6n y aprobaci6n de sus compafieros. 

12. La matricula quedara abierta inmediatamente en todas las es
cuelas de nifios y de nifias por el plazo que determinen los Consejos 
provinciales, y la list a de aspirantes de cada sexo y grupo en cada es
cuela seran enviadas por los maestros respectivos a los Consejos locales 
a los efectos de la formaci6n de grupos de alumnos y de la determina
cion del nllmero de edificios en que las clases se han de dar. Una vez 
sulicitada por un maestro 0 maestra la designaci6n para estas ensefian
ZRS, queda obligado a darlas en el edificio que se determine. 

13. Los Consejos provinciales quedan facultados para interpretar 
y desenvolver estas instrucciones, dando las que crean pertinentes tan 
pJ:onto como sea conocida esta disposici6n y los Consejos locales pondran 
su mejor celo en el cumplimiento de la gesti6n que se les encomienda. 

La Inspecci6n profesional de Primera ensefianza dedicara especial 
atenci6n a las clases de adultos, y podra proponer al Consejo provincial 
la sustituci6n del maestro cuando en informe razonado se demuestre la 
conveniencia de tal resoluci6n. 

41. Siendo de la mayor importancia asociar a esta obra de la es
cuela el esfuerzo generoso de cuantos puedan colaborar en la misma, 
los maestros podran.organizar conferencias 0 lecciones a cargo de perso
nas de reconocida competencia. 

Producci6n de peliculas escolares 

Desde h::l.Ce una veintena de afios existe en Budapest una sociedad 
de producci6n de peliculas instructivas- la "Pedag6giai Filmgyar"
la eual ha sido creada especialmente para. proporcionar a las eseuelas 
programas cinematograficos eompletos que respondan a las exigencias 
de la ensefianza. 
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Las peliculas editadas por esta sociedad varian dentro de una 
misma materia segUn el grado de ensenanza a que se destinan. 

La "Pedagogiai Filmgyar" fue fundada en 1912 de acuerdo con 
el Consejo Municipal de Budapest por un grupo de eminente'3 peda
gogos a la cabeza de los cuales se encontraba su actual director 
general, Adalbert Agotai, presidente entonces de la Camara de Maes
tros hungaros. 

Para determinar de una manera precisa las atribucionea de la 
nueva institucion, el Consejo Municipal de Budapest celebro el mismo 
ano una conferencia en la que estuvieron representados todos los or
ganismos interesados del gobierno. Esta conferencia reconocio sin 

reservas las virtudes educativas del cinema y la necesidad de servirse 
de el, no solamente en las escuelas como medio didactico, sino tam
bien en las salas publicas como medio de cultura general popular. 
Se nombro una comision encargada de fijar las directivas de la pro
duccion. Esta comision compuesta por representantes de las escuelas 
de todos los grados, de la escuela de maternidad de la Universidad, 
ef-timo que en cuanto -a los escenarios y a los titulos explicativos, de
beria estar completamente de acuerdo con los programas de ensenanza. 
A este efecto, las pellculas concernientes a cad a materia tenlan que 
ser concebidas en forma de que cada tema parcial encontrase facilmente 
las variantes que respondan al programa y a las exigencias de los dife
rentes grados de la ensenanza: escuelas elementales, complementarias, 
profesionales, medias, etc. En otros terminos, las pellculas tenlan ante 
to do que constituir resnmenes que tendrian que ser mas tarde com
pletados con cintas demostrativas mas detalladas. 

Esta comision decidio que la "Pedagogiai Filmgyar" comenzara a 
producir peliculas recapitulativas para uso de las escuelas elementa
les, es decir, peliculas de temas sencillos susceptibles de proporcionar 
materia a ejercicios de narracion y peliculas de temas geograficos. Es
tas peliculas deberian ser despues completadas por cintas mas deta
lladas para uso de las escuelas superiores. 

Sobre esta base, la "Pedagogiai Filmgyar" comenzo en 1913 una 
produccion regular y metodica de peliculas instructivas. Se Ie encargo 
tam bien la organizacion de sesiones cinematograficas en las escuelas 
de la capital. Hoy dispone para esto de un organismo especial. 

EI Consejo municipal de Budapest ha hecho obligatorio en todas 
las escuelas el empleo de la pelicula como medio de demostracion. 
Ademas, ha decidido que el personal del comercio y de la industria 
tendra libre acceso a las sesiones cinematograficas de caracter pro
fesional. 
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Rasta el principio de la guerra, la "Pedagogiai Filmgyar" habia 
producido 6.100 mts. de pelicula negativa y 30.000 mts. de cinta po· 
sitiva, asi como 2.000 negativos y 3.000 positiv~s de diapositivas. 
Durante la guerra su actividad fue completamente nula pero se reanu
do en 1922. Durante el ano escolar 1923-24 la "Pedagogiai Filmgyar" 
compuso el programa de las escuelas elementales y complementarias de 
forma que se pudieron hacer un buen numero de proyecciones. 

Roy cada escuela dispone anualmente de cinco 0 seis series de 
peliculas que constituyen diferentes program as ; los programas de la 
primera y segunda clases elementales son diferentes de los de la ter
cera, cuarta, quinta y sexta; se intenta tambien la posibilidad de esta
blecer tambien programas diferentes para las clases tercera y cuarta 
por una parte y quinta y sexta de otra. Las escuelas complementarias 
tendran tambien su programa aparte, asi como se distinguira entre 
programas destinados a las escuelas de nifias y a la de los nin~s. Los 
programas de las escuelas profesionales y los de los escuela medias 
son tam bien diferentes. 

Cada programa cinematografico, antes de ser enviado a las es
cuelas, se somete a la apreciacion de representantes del Magisterio. 
Ademas la "Pedagogiai Filmgyar" publica descripciones metodicas 
para distribuir a los alumnos momentos antes de la proyeccion a fin 
de prepararlos para las lecciones cinematograficas. 

La "Pedagogiai Filmgyar" ha ampliado progresivamente su ac
tividad a la fabricacion de aparatos para proyecciones fijas y proyec
ciones cinematograficas para escuelas; especialmente constrnye un 
aparato de proyeccion cinematografico denominado "Runnia" el cual 
~sta provisto de un dispositivo que permite fijar la proyeccion sin 
ning-un peligro de incendio siempre que el maestro quiera dar mayores 
explicaciones sobre un pasaje de la pelicula. Numerosas salas escolares 
han sido equipadas con aparatos de la "Pedagogiai Filmgyar". 

Esta sociedad dispone de un gran establecimiento para la pro
duccion de sus peliculas y de sus aparatos asi como para su adminis
tracion; su estudio esta instalado con todos los adelantos modernos; 
tiene dos salas de pruebas una pequena y una grande; una seccion 
especial esta destinada a los truc~s y a los dibujos animados para las 
demostraciones cientificas, principalmente para las materna tic as y pa
ra la fisica y la quimica. Forma tam bien parte de la "Pedagogiai 
Filmgyar" un inmenso local que puede contener varios millares de 
personas destinados a las representaciones pliblicas ordinarias. 

Al principio esta organizacion ateniendose a las directivas de la 
com is ion anteriormente citada se limito a la produccion de peliculas 
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escolares j pero su actividad se ha extendido: a) a la producci6n de 
peliculas de educaci6n popular (cultura general j b) a la producci6n 
de peliculas de educaci6n sanitaria, para responder al deseo del Mi
nisterio de Previsi6n Social j c) a la producci6n de pellculas para las 
escuelas de enseiianza superior. 

A titulo de ejemplo citaremos algunas pellculas de 16s diferentes 
generos de producci6n de la "Pedag6giai Filmgyar": 

Pelic1tlas para ejercicios de nar"racion para 1tSO de las clases ele
mentales (algunas de estas peliculas pueden ser utilizadas para la 
enseiianza de las ciencias naturales) : El Jardin Zoo16gico de Budapest 
El corral j Animales domestic os utiles j La cigiieiia jEl caballo j La 
vaca j El carnero j El oficio de zapatero; La inundaci6n del Comitat 
de Bekes; Las despedidas del capitan Pedlow; Paseos por Budapest; 
Nuestro pan de cada dia j El cerdo. 

Peliculas de geograf'i,a para uso de las clases elementales de III~ y 
IV~ y tambien para las escuelas complementarias y profesionales: 
Budapest (4 partes, 6.490 mts.) j La tierra del espejismo (en la gran 
llanura hungara) ; De Budapest a Esztergom; De Budapest a Baja a 
10 largo del Danubio; El Balaton (2 partes); La regi6n de Matra; 
Diosgyor y Lillafured (fundiciones); Pecs y sus alrededores; Misko
lozo. 

Peliculas de ciencias naturales y de agricultura: El metodo bul
garo para el cultivo de los jardines; El otoiio y la agronomJa j La 
pesca en el Lago de Balaton; Cultivos primaverales. 

Pelimtlas sobr'e la vida industroial, agricult1tra y ciencias natttrales 
(para uso de las escuelas complementarias y profesionales: El oficio 
de alfarero; Los artesanos en el Bakony; La industria de la pizarra; 
La industria y el trabajo de la madera dura; La industria de la ma
dera de pino; EI oficio de zapatero; Las canteras de piedra; Las 
canteras de marmol de Ruszkica, etc. 

Pelimtlas de fisica y de matematicas: Las proporciones (directas 
e indirectas). 

Pelic1tlas cientificas: Los microbios de una gota de agua; La 
operaci6n de la apendicitis; La fractura tibio-tarsica; La mosca. 

La "Pedag6giai Filmgyar" edita tambien pelimtlas recreativas 
en las que pone en escena cuentos populares y fabulas de Esopo. 

Por ahora la "Pedag6giai Filmgyar" se ve obligada todavia a 
comprar algunas pellculas en el extranjero, sobre to do peliculas de 
geografia referentes a regiones lejanas. Las peliculas compradas en el 
extranjero se adaptan a las exigencias de los programas de enseiianza 
por medio de un nuevo montaje en el que se eliminan algunos detalles 
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y se anaden otros para que respondan plenamente al uso que se quiere 
hacer de lias. 

EI Museo Escolar de Gante 

El Museo Escolar Municipal de Gante, (Belgica), esta instalado 
en un elegante palacete situado en medio de un vasto jardin del centro 
de la ciudad. Comprende cinco salones rectangulares de diez metros 
por veinte, - separados en dos por medio de tabiques - y dos gran des 
salas rectangulares de diez metros por treinta y tres. Ademas, cuenta 
con dos galerias para exposici6n, de diez y nueve metros de largo pOl' 
cinco de ancho, iluminadas pOl' seis grandes claraboyas. Estas galerias 
estan destinadas a colecciones de plantas. Todos los salones, bien ilumi
nados, se comunican entre si, y casi todos, como los que se emplean para 
proyecciones, contienen bancos escolares y son semejantes a aulas. 

La entrada al museo es libre para el publico los domingos. En los 
demas dias, - excepto el lunes y el sabado reservados para la limpieza 
del local, - es obligatoria la asistencia para los nifios de las escuelas, 
que deben visitar el museo una manana 0 una tarde, segun turno esta
blecido. En esos dias de visitta la clase se traslada al museo, y en el 
se imparten las lecciones como en el aula, preferentemente las relacio
nadas con las ciencias naturales y con el dibujo. Para este Ultimo se uti
liz an las ilustraciones y los ejemplares naturales. Se dan tambien lec
ciones de historia y de geografia. Toda clase debe concurrir al museo por 
10 menos tres 0 cuatro veces al ano. 

Armario y vitrinas no estan cerrados con llave. El maestro puede 
abrirlos para sacar y mostrar a sus alumnos las piezas sobre las cuales 
versa la lecci6n. POI' 10 general, se organiza met6dicamente una serie de 
lecciones para cada visita. Dos 0 tres dias antes el director del museo 
recibe del maestro la indicaci6n de las lecciones que se prop one dar y la 
lista de objetos que necesita para ilustrarlas. Entonces se Ie prepara 
todo el material, que el maestro encontrara reunido y listo para emplear-
10 cuando liegue al museo con sus alumnos. El maestro puede utilizar 
tanibien proyecciones fijas 0 cinematogrlificas. 

POI' otra parte, se ha autorizado a los maestros a convenir entre 
ellos que un maestro imparta la misma lecci6n a alumnos de dos 0 tres 
clases reunidas. 

En ciertas ocasiones el director del museo se encarga de dar lec
ciones-conferencias a alumnos de los mismos grados de diversas escuelas. 

Es notable la instalaci6n de proyecciones y de cinemat6grafo que 
pueden utilizar los maestros con amplia libertad. 
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Completa el museo un vasto jardin botanico de mas de seis mil 
metros cuadrados, divididos en secciones de determinados cultivos. La 
flora exotica se cultiva en invernaculos. 

Este museo es una especie de cooperativa de la enserianza. La gene
rosidad de la Municipalidad, de los editores y de los particulares 10 
cllriquece continuamente y Ie permite renovar las colecciones. Posee 
un abundante surtido de laminas, cuadros murales, map as, instrumentos, 
material escolar, libros y revistas pedag6gicas que el personal docente 
puede consultar libremente. 

El sendero de la naturaleza 

Desde hace algun tiempo algunas ciudades norteamericanas conocen 
el nature trail, 0 "sendero" con un agrupamiento de plantas, de anima
les diversos, de curiosidades naturales y de vestigios hist6ricos, provis
tos de marbetes explicativos, que permite a los alumnos de la escuela 
primaria iniciarse, en buenas condiciones, en los elementos de la histo
ria natural y particularmente aprender a conocer las plantas, las aves 
y los insectos en su ambiente. Despues de Berlin, la ciudad de Leipzig 
acaba de organizar uno de esos "senderos" debido, exclusivameente a 
la iniciativa de los maestros. Se 10 ha llamado N atttrlehrpfa.d. La ciudad 
de Eber, en Hesse, inaugur6 otro, costeado por la Asociaci6n para el 
progreso y embellecimiento de la ciudad, y al que concurren solos 0 eD 
corporaci6n - en este ultimo caso para dar clase - los alumnos de 
numerosas escuelas urbanas y de los alrededores. 

Museos rurales 

Hayen Suecia cerca de trescientos museos rurales. Desde haca 
veinticinco arios los campesinos suecos se interesan vivamente por el pa. 
sado de su pais - la etnologia, el folklore, etc. - y se encargan de 
conservar residencias historicas 0 tipicas, molinos antiguos, curiosidades 
y recuerdos de todas clases. Los maestros de las escuelas publicas han co
laborado con entusiasmo, pero no son los iniciadores del movimiento. 
Lejos de estar constituidos por colecciones de fosiles 0 de animales em
halsamados y puestos en vitrinas cerradas, los museos rurales presentan 
objetos familiares del pasado en un marco apropiado. Su prop6sito 
principal es el de suscitar en los campesinos un amor mas profundo y 
mas consciente del pais natal y mantener las costumbres y las tradicio
nes antiguas en cuanto se concilien con las aspiraciones del presente. 



LIBROS Y REVISTAS 

Nuevos estudios sobre la psicologia de los salvajes 

EI termino "etnologia" que tiende a difundirse cada vez mas -
escribe Leon Brunschvigg en la "Revue des Deux Mondes" - consa
gr.'l. la incorporacion de una nueva disciplina al cenaculo de las ciencias 
que tienen pOl' objeto el estudio psicologico del hombre. No son ya ex
ploradores audaces 0 viajeros de paso que bordan el relato de sus aven
turas, sino colonos y administradores, misioneros y medicos, etnografos 
de aficion y de profesion, los que emprenden la tarea lenta y dificil de 
descubrir la correspondencia de las palabras y de las ideas por las 
cuales podremos imaginar 10 que ocurre en el cerebro de hombres 
extrafios a 10 que constituye para nosotros la esencia de la civilizacion. 
Tales son, POl' ejemplo, Knut Rasmussen para los esquimales, Elsdon 
Bert para los maories de Nueva Zelandia y Miss Kingsley para los 
negros del Congo frances. Basta citar estos nombres, tomados al azar, 
para definir el problema que se ha propuesto Levy-Bruhl en sus estu
dios sobre los hombres primitivos. 

Veamos algunos de los problemas psicologicos que indaga la cu· 
riosidad de esos estudiosos. Uno de los mas faciles de delimitar es ' el 
de los numeros. I. Sabe con tar el hombre primitivo? En - el primer 
momento uno se siente inclinado a contestar que no porque se da a la 
palabra contar un sentido exclusivamente aritmetico, suponiendo que 
no es posible obtener una idea cuantitativa exact a de un conjunto de 
objetos si no con ill medio que nos ha sido ensefiado, es decir, recurrien
do a un sistema regular de numeracion. Pero esta suposicion es arbitra
ria. Es evidente que si no logramos despojarnos de ella no nos sera 
posible penetrar en inteligencias que, privadas de nuestros instrumen
tOg logic os, permanecen en un nivel intelectual que Levy-Bruhl llama 
"prelogico", pero que, sin embargo, son capaces de lIenal' sus fines. 
Los abipones del Paraguay que ignoraban la aritmetica y tienen to
c1avia una manifiesta repugnancia para aprenderla, suscitaban a fines 
del siglo XVIII la admiracion del padre Dobrizhoffer porIa forma con 
que advertian al instante que en una jauria faltaba un perro. 



-147 -

Tenian, pues, desarrollada una facultad de intuici6n VlSlva, que, 
en nosotros permanece, como si dijeramos, en estado salvaje. 

El instrumento de su intuici6n, esa especie de abaco que les brin
da la naturaleza, son los dedos de las manos y de los pies; pero su 
horizonte intuitivo no termina en ese limite. En las islas Murray 
los indigenas cuyo vocabulario numerico se reduce a 1 y a 2 pueden 
contar hasta 31 refiriendose a divers as partes del cuerpo. Comienzan 
a con tar por el meiiique de la izquierda, luego pasan por los demas 
dedos, la muiieca, el codo, la axila, el hombro, la concavidad inme
diata a la clavicula, el t6rax, y en orden inverso siguen por el brazo 
-derecho para terminar en el meiiique de la diestra. 

La etnologia contemporanea nos remite a la psicologia ' de los 
vombres salvajes tal como apareci6 en el siglo XVIII, antes de ser 
magnificada 'por Rousseau y por Bonald. Las representaciones colec
tivas cuya obsesi6n llena la vida de las sociedades inferiores surgen 
de ese estado primordial de terror perpetuo y universal que se opone, 
por su nauraleza, al despertar de la reflexi6n y, por 10 tanto, parecen 
infalibles. Entre los Ovambos de la antigua Africa occidental alema
DS, un hombre se va muy tranquilo a pescar ranas; en el camino se 
hiere con la propia lanza infiriendose en el brazo una herida profunda. 
Pier de mucha sangre y muere de hemorragia. Tres dias despues los he
chic eros de la tribu comienzan a indagar quien Ie ha causado dano. 
Buscan al culpable. Los misioneros se oponen y reciben esta respuesta: 
'( si no 10 descubrimos y 10 matamos, corremos el peligro de morir to
dos". Y en efecto aprovechan de la ausencia de los misioneros para 
ajusticiar al presunto culpable. 

Esta ferocidad ingenua es acreecentada pOI' el caracter moral, 0 

mas exactamente superfisico, que reviste ante los ojos de los hombres 
primitivos to do suceso ins6lito, y sobre to do calamitoso. EI intortunio 
debe ser necesariamente la consecuencia de una transgresi6n. Con este 
principio se relacionan costumbres conmovedoras como la siguiente 
referida por Huse y Mac-Dungall: "Los kengas no matan jamas a un 
halc6n pero no nos impedian que ultimaramos a tiros un halc6n que 
le~ robaba las aves de corral porque segun decian un halc6n que co
mete ese acto es un individuo' de baja condici6n; hay clases soci~tles 
entre los halcones como entre los kengas". 

Pero la 16gica primitiva ignora las precauciones requeridas por 
el uso de las proposiciones reciprocas: si el culpable es infeliz la infe
licidad se convierte en senal de la culpa. Los toragias de las Celebes 
cuando llevan a la aldea la cabeza de up enemigo a quien acaban de 
matar, Ie hablan mas 0 menos as!: "Te hemos dado muerte pero no te 
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irrites contra nosotros. Has caido porque haMas cometido algu.n acto 
culpable, de 10 contrario, no habriamos podido matarte". Entre los 
pueblos del archipielago indo-chino se dice de alguien que ha perecido 
de muerte violenta: "Era culpable". EI veneno no es mortal si no 
para los culpables; no es una causa fisiologica si no un reactivo mis
tico. 

El mismo complejo de sentimientos produce ciertas reacciones sin
gulares al aproximarse la muerte. Apenas el caso parece desesperado se 
abandona al enfermo y este se convierte en objeto de terror, cuando no 
de reprobacion. Puesto que la desgracia revel a una culpa, debe ser 
expiada como una culpa. POI' eso en las islas Fiji sigue a la muerte un 
verdadero saqueo. Los parientes mas cercanos del muerto se precipi
tan en la casa para apoderarse de todo aquello sobre que pueden 
echar mano y que pertenezca a la familia del difunto. 

No hay mas que un medio de defensa: llevarse y esc onder en tiem
po oportuno todos los objetos valiosos. Para los vanas del Cameron 
pOI' buena que haya sido una persona durante la vida, apenas expira 
su alma "solo piensa en hacer dano". Entre los batacas, desde el ins
tante de la muerte el difunto es el enemigo de los vivos, aun de su 
pariente mas cercano. Esta furioso pOI' haber tenido que abandonar el 
mundo de la luz y quiere llevar a otros a la region de la muerte. Se 
comprende el consejo que un maestro de escuela dirigia a una mujer 
indigena que lloraba en el camposanto: "ahora puedes dejar correr 
tranquilamente tus hlgrimas en el cementerio, porque eres cristiana y 
ya no temes que te lIeve tu pariente enterrado aqui". Las plegarias 
y las of rend as suponen a los muertos famelicos y envidiosos. 

Las cosas y los seres, los vivos y los muertos, entran asi en un 
sistema que esta mas alIa de la experiencia, pero que se apodera de los 
espiritus y adquiere la fuerza -del instinto. POI' eso la mentalidad pri
mitiva se presenta no ya radicalmente (puesto que nada es absoluto 
en esta materia) si no en el curso ordinario de sus manifestaciones 
como impermeable a la experiencia. Cuando las formulas magic as no 
dan resultado es porque opera otra causa tambien magica. En el 
Africa del Sur, entre los cafres, un hombre dotado del poder de provo
car la lluvia no conseguia hacer caeI' cuatro gotas. Termino pOl' expli
car su fracaso diciendo que haMa otros hechiceros mas poderosos 
que se empenaban en paralizar sus esfuerzos e impedian que cayese la 
lluvia. Inmediatamente fueron los otros buscados, hallados y ajusti
ciados. 

Los europeos suelen creer que el plano de orientacion mental de los 
salvajes se modificara en contacto con las ideas que ellos les' llevan; 
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pero sucede que estas ideas toman un lugar imprevisto en el cuadro 
de los prejuicios tradicionales. El dentista blanco es, para los salvajes, 
un hechicero superior. Levy-Bruhl resuelve uno de los problemas 
paradojales a este respecto. t. Por que medicos y misioneros han com
probado, en puntos remotisimos del globo, un modo identico de com
portarse de parte de los indigenas a quienes cuidan y curan? Una vez 
que el indigena ha recobrado la salud, no solo no atestigua sim
patia 0 gratitud para sus benefactores, sino que, de manera indiscreta 
y a veces arrogante, les exige un regalo, como si debieran indemnizarlo 
por el beneficio recibido. Esta actitud parece una inversion de los de
beres naturales. En realidad 10 que ocurre es que el indigena una vez 
que pasa a depender de un extranjero, se consider a dado a un patron 
de qui en espera legitimamente ayuda y recompensa. Si pudiera ex
presar sus sentimientos, Ie dida: "En adelante seriis mi sosten y tengo 
derecho a con tar contigo para compensar 10 que tu intervencion me ha 
;b.echo perder de parte de las potencias misticas de que vive mJ grupo 
social y de las cuales yo tambien vivian. 

(" Revue des Deux Mondes"). 

Par3i la ensefianza de la hora 

Fiicil es decir que hora es, puesto que abundan los relojes de 
todas las formas y tipos; pero si se nos preguntara que hora es, en 
este momento, en Nueva York, en Sidney, etc., antes de responder 
pensaremos to dos, con mayor 0 menor claridad, en la correspondencia 
entre la longitud y la hora legal, y recordaremos la convencion segUn 
la cualla hora legal no es precisamente la solar, (el mediodia del reloj 
no es exactamente el mediodia del sol) y que la Tierra esta dividida 
en 24 husos horarios cada uno de los cuales tiene una hora unica -la 
de su meridiano central- para todas las comarcas comprendidas en e1. 

Es, pues, posible, efectuar un ciilculo aproximado de la hora en 
cualquier pais del mundo; pero para que sea exacto se requiere un 
metodo cientifico, un conocimiento claro y completo del problema. 

Un estudioso italiano, Rafael D'Ambrosio ha ideado un pro cedi
miento priictico y sen cillo que permite el ciilculo exacto de la horl:l. 
en cualquier punta del mundo, asi como la solucion de otros problemas 
de indole geografica. El dispositivo consta solamente de tres discos de 
carton superpuestos, y giratorios independientemente: de una y de otra 
parte, los hemisferios, austral y boreal, en el centro de un disco blanco, 
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mayor, cuyo margen saliente lleva a intervalos equidistantes una serie de 
numeros, de 1 a 24, que indican las horas. 

Basta hacer coincidir la linea del pais en que nos encontramos, con 
la de la hora que tenemos en determinado momento, para obtener en 
seguida la indicacion de todas las horas en el mismo instante en los 
demas paises. 

Con ese aparato se puede obtener sin esfuerzo importantes resul
tados didacticos, superando con su auxilio los puntos mas asperos de 
la geografia en los grados cuarto y quinto. 

En efecto el huso-horario de D'Ambrosio nos da: 1 Q, la hora legal 
de cualquier localidad del mundo con respecto a la del lugar en que 
i>e esta en determinado momento. (Las fracciones de hora quc en el 
mismo instante corresponden en todas partes, se consider an sin cam
biaI' de lugar las lineas de coincidencia de los meridianos con las horas 
enteras) ; 2Q

, ]a hora media local, (sustrayendo y agregando a la hora 
media legal los minutos que resultan de la multiplicacion por 4 de los 
grados de longitud al oeste y al este del meridiano que divide el huso 
horario en dos partes iguales) ; 39, la longitud y la latitud ge0graiica 
aproximada; 49, la idea general de la Tierra con la division de los 
continentes, los Estados y la conformacion y el lugar que ocupan las 
tierras y los mares; teniendo inmovil y haciendo girar de oeste a este 
los que representan los hemisferios, se obtiene una idea bastante clara 
de la rotacion de la Tierra sobre si misma, y como la ilumina el sol 
sucesivamente en el transcurso de las horas; 6Q, la demostracion de 
como, al cruzar la linea internacional del cambio de fecha se gana un 
dia en la direccion del este 0 se pierde uno en la direccion del oeste. 

Acompafia al aparato un opusculo de instrucciones y algunas ta
bIas utiles para obtener con el huso-horario, indicaciones de la mayor 
precision. 

(tl La Nuova Scuola Italiana"). 

EI estudio del mar 

El mar cubre mas de dos terceras partes de la superficie del 
globe terrestre y es tan profundo que el Monte Everest, colocado en su 
profundidad maxima quedaria cubierto pOl' mas de 3.000 metros de 
agua. Hayen el mar una variedad de vida mayor que en la superficie 
terrestre. El estudio del mar, de las formas de vida que encierra y de 
los factores que gobiernan su distribucion, se llama oceanografia. 
Comprende esta varias ciencias: los zoologos y los botanicos describen 
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los animales y las plantas; los fisiologos investigan el funcionamiento 
de esos organismos; quimicos y £isicos estudian la composicion y las 
propiedades del agua del mar; el geogra£o describe la extension y 
los limites de los mares; el meteorologo explica con el estudio del mar 
algunas de las variaciones del tiempo. 

La ciencia del matematico y del astronomo es tambien necesaria 
para determinar la naturaleza de las fuerzas que rigen las corrientes 
y las mareas. 

Por la misma naturaleza del mar, su examen y su estudio ~on mas 
dificiles que los de la tierra. Las mismas aguas de la super£icie cam
bian de naturaleza y de poblacion a causa de las corrientes. Las difi
cultades que se presentan al oceanogra£o cuando trata de estudiar las 
aguas pro£undas, son enormes. Trabaja, como si se dijera, en las ti
nieblas. 

No obstante esas di£icultades, la oceanogra£ia ha realizado pro
gresos inmensos en los recientes cincuenta anos. 

La marina britanica tuvo parte importante en el desarrollo de la 
oceanogra£ia. EI viaje realizado en los anos 1768 a 1771 en fl "En
deavour" puede ser consider ado como la primera expedicion oceanogra
fica. Esa expedicion llevaba un naturalista, efectuo sondeos y tomo 
temperaturas. 

Fue mas tarde practica frecuente del Almirantazgo la de enviar 
naturalistas en los barcos de expedicion a regiones poco conocidas. 
Asi fue como Darwin viajo en el "Beagle" y Huxley en el "Rattles
nake". En 1872 se inicio lma empresa mucho mas importante. El 
barco" Challenger" partio de Gran Bretafia con un programa exclusi
vamente oceanografico. Iba en el un grupo de hombres de ciencia bajo 
la direccion de Sir Wyville Thomson, profesor de historia natural de 
Edimburgo. Durante tres anos el "Challenger" navego recorriendo 
69.000 millas. Torno sondeos, temperaturas, muestras de agua de mar 
de divers as profundidades y recogio gran numero de plantas y de ani
males marinos. Con esas colecciones y los datos recogidos se tuvo por 
vez primera un conjunto de nociones exactas sobre el mar y sus ha
bitantes. Desde entonces se organizaron otras expediciones con plan 
semejante al del "Challenger" que produjeron todas importantes re
sultados tanto en el terreno geografico como en el de la zoolog5a y la 
botanica. 

Para colaborar con las expediciones cientificas maritimas se ins
tituyeron laboratorios permanentes donde habrian de ser conservados 
vivos los animales marinos capturados. En el mismo ano en que zarpo 
el "Challenger" un hombre de ciencia aleman, Anton Dorhn, comenzo 
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aver realizado sus proyectos con la construcci6n de la famosa esta
ci6n biol6gica de Napoles. En la calle Nazionale, de esa ciudad, 'le 
levanta una serie de edificios de los cuales el acuario constituye s610 
una pequefia parte. Contienen innumerables labdratorios, una magni
fica biblioteca, un museo y todos los elementos necesarios para el tra
bajo cientlfico. 

Larga seria la lista detallada de los lab oratorios oceanograficos 
de Europa. Mencionaremos los principales. 

EI gobierno de los soviets ha dispuesto que se hagan investigacio
nes en el mar de Barentz, riquisimo en peces. La base de las opera
ciones es el laboratorio situado en la costa murmanica de la peninsula 
de Cola. 

En proporci6n a su poblaci6n es mas importante que la de otros 
paises la contribuci6n de Noruega a la ciencia del mar. Depende esto 
del hecho de ser una gran naci6n maritima que debe a la pesca gran 
parte de su riqueza. En el Cattegat ha instalado los lab oratorios ma
rinos de Kristineberg y de Gothemborg. 

Los dinamarqueses poseen un laboratorio oceanografico m6vil, en 
forma de una nave que, gran parte del tiempo, permanece anclada 
frente a Copenhague. 

EI principal lab oratorio marino de Alemania esta situado en la 
pequefia isla de Heligoland, en medio del Mar del Norte que es la 
base de la industria pesquera de Alemania. Kiel y Hamburgo son 
tambien dos centros importantes de investigaciones ocenograficas. 

Holanda posee un laboratorio en Helder y Belgica otro en Os
tende. Francia tiene instalados numerosos laboratorios en toda su 
costa. 

Despues de la de Napoles, la estaci6n oceanografica europea mas 
importante es la de M6naco, con un museo y un acuario. Fue fundada 
y dotada por el principe Alberto de M6naco en 1906. EI principe, 
gran ocean6grafo, realiz6 repetidas expediciones POl' mar y explor6 el 
Mediterraneo, y el Atlantico, desde el Spitzberg hasta el ecuador, reco
giendo animales de todas las profundidades. Los resultados de esos 
viajes han sido publicados en una serie de volumenes esplendidamente 
Impresos. 

Ademas de la estaci6n de Napoles, Italia ha instalado otras en 
Messina, en Genova y en Rovigno. 

En el Mediterraneo hay centros de investigaciones maritimas en 
Alejandria, en Salamb6 y en la isla de Mallorca. 

EI gobierno egipcio establecera un laboratorio marino en la costa 
del Mar Rojo. Funcionan laboratorios en Colombo (Ceilan) y en Ma-
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dras, que estudian respectivamente las ostras perliferas y el comercio 
de peces. Los franceses fundaron un laboratorio en Caoda, (Indochina) 
y los holandeses poseen otro en Batavia, admirablemente situado para 
el estudio de los cor ales y de otros habitantes tipicos de los mares 
tropicales. 

Los japoneses han emprendido con entusiasmo las investigaciones 
marinas. El J apon posee gran extension de costas bafiadas pOl' mares 
riquisimos en peces. Ademas es muy importante su industria de ostras 
perliferas. Esto explica la existencia, en el Japon, de no menos de 
diez centros de investigaciones marinas, el mas importante de los 
cuales es el de Misaki, de propiedad de la Universidad Imperial de Tokio. 

La Universidad de Hawai posee en Oahu (islas Hawai) un pequeno 
laboratorio que efectua especialmente investigaciones sobre los cor ales. 

En la costa de California exist en dos grandes lab oratorios, v 
mas al norte, en el Puget Sound funciona otro que dependc · de la 
Universidad de Washington. 

El Canada posee su laboratorio biologico en Nanaimo (isla de 
Vancouver) . 

Dentro de poco tiempo se inaugural' a en los Estados Unidos un 
gran instituto oceanogrifico sostenido porIa Fundacion Rockefeller. 
Contara con un cuerpo de hombres de ciencia dedicados al estudio 
del Atlantico Septentrional. 

Entre las diversas actividades del Instituto Carnegie, de Washing
ton, figuran las investigaciones biologic as maritimas. El Instituto 
posee un laboratorio en Dry Tartugas en un islote abundante en co
rales situado en la punta meridional de la Florida. Se estudia tam
bien los corales en el lab oratorio de las islas Bermudas que es, pOI' 
otra parte, un centro ideal para la investigacion de la profundidad 
del mar, como 10 demostro recientemente el doctor W. Beebe al des
cender dentro de un aparato de acero a la profundidad de 400 metros. 

Este rapido examen de los principales laboratorios oceanogrifi
cos del mundo demuestra hasta que punta se ha difundido el deseo de 
estudiar el mar y sus habitantes. Gran parte del trabajo que realizan 
tiene fines economic os ; pero otras investigaciones estan estableciendo 
gradualmente cuales son los factores fundamentales que influyen en 
la fertilidad del mar. Las aplicaciones practicas de ese trabajo no 
parecen muy evidentes para las masas, pero Sll valor intrinseco es 
realmente importante porque la maxima" saber es podol''' se aplica a 
los problemas maritimos tanto como a los demas. 

(" Contemporary Review"). 
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La agricultura y las escuelas en el Japon 

El J apon es un pais montanoso de naturaleza volcanica cuyas 
costas en su mayor parte se levantan abruptas. Solo el 15 pOI' ciento 
de su superficie es cultivable, generalmente en las cuencas de los rios 
y en los terrenos aluvionales formados en la desembocadura de estos 
en el mar. De esta pequena superficie cultivable obtiene el sustento 
una poblacion de 65 millones, con una densidad de 969 habitantes pOI' 
kilometr~ cuadrado de superficie cultivable. En Alemania, no obs
tante su cultivo intensivo, la densidad es de 185 habitantes. Los japo
neses afrontan ciertos problemas semejantes a los de los alem!lnes en 
razon de su reducido territorio: rapido y forzado desarrollo economi
co debido a la superpoblacion, falta de colonias de desahogo, rapida 
industrializacion, urbanismo intenso y formacion de un proletariado 
academico. Es natural, pues, que los japoneses acojan con gran favor 
toda innovacion en el campo de la economia agricola. 

La granja japonesa es, sin excepcion, un modelo de explotacion 
agricola moderna. Los japoneses muestran de buen grado los progresos 
que han alcanzado en ese dominio y llaman la atencion del extranjero 
que los visita acerca de 10 que han aprendido en su pais. A este res
pecto no tienen ninglin falso orgullo nacional 0 de raza. 

Los terrenos cultivados se conservan limpios de una manera ejem
pIal'. No se ve en ellas una planta inutil. Esto es posible pOl' el hecho 
de que son raras las" chacras" que tienen una extension mayor de una 
hecbirea y media. El 70 pOl' ciento de los campesinos japoneses trabajan 
menos de una hectarea y solo el 1 pOl' ciento mas de cinco hectareas. 
Estos cultivos extensos se encuentran en el norte del pais, donde una 
superficie inferior ados hectareas es insuficiente para el manteni
miento de una familia. Solo la mitad de los campesinos son propietarios; 
y los demas, arrendatarios en condiciones sumamente onerosas, al punta 
de que el gobierno tiene el proposito de abolir el sistema de los arren
damientos. Los contratos suelen tener una duracion de diez a doee aiios. 

La reorganizacion de la agricultura es para el J apon un problema 
de la mayor importancia. La elevada natalidad hace sentiI' r.!'lda vez 
mas la falta de espacio. Con la regularizacion del curso de los rios se 
espera aumentar la superficie cultivable, pero no en proporcion que 
baste para el aumento de poblacion que es anualmente de 830 mil a 
un millon. 

Las maquinas no han suplantado, en la agricultura, al trabajo del 
hombre. Todas las labores de granja se efectuan a mano. En el J apon 
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meridional y central se obtienen dos cosechas por ano, la prUllera de 
trigo 0 cebada y la segunda, de arroz. 

Los arrozales, cultivados en las laderas de poco declive, reciben 
irrigacion de lagunas que represan el agua de las montanas. Donde no 
se produce trigo se cultiva huertos. EI empleo de abonos quimicos esta 
muy di£undido en el J apon. Alemania Ie envia cerca de 300 mil tone
ladas, por ano; pero la industria japonesa de los abonos adquiere tal 
desarrollo que dentro de cinco anos estara en condiciones de abastecer 
al pais. 

Entre todas las cos as interesantes que se ve en el J apon ninguna 
llama tanto la atencion como una granja, limpia como un espejo, con 
su obscura casa de madera, su cuidado jardin en el que £lorecen bal
saminas y crisantemos, sus majestuosos arboles de sombra, y, sobre 
todo, sus habitantes siempre laboriosos, cordiales y hospitalarios. 
"Hallamos -dice el autor del articulo- al campesino, dueno de la 
granja, vestido con el traje nacional, el kimono, y calzado de gruesas 
sandalias de madera provistas de correas que se cruzan sobre el pulgar 
y el segundo dedo del pie. Nos saluda con profundas inclinaciones y 
luego de recibir nuestra tarjeta nos o£rece arroz y fruta. Toda. la fa
milia nos contempla sonriendo y contenta al vel' que sabemos comer con 
los palillos. La vajilla europea no se conoce en las casas de campo ja
ponesas. 

La cas a habitacion rural es en verano muy ventilada porque se 
puede abrir completamente, des de que sus paredes son movibles. EI 
piso esta cubierto de esteras de bambu sobre las cuales, para dormir, 
se tienden cobertores. EI japones ignora el uso de camas como las nues
tras. Por la manana se retiran y se guardan los cojines y los cobertores 
que han servido de lecho. 

Dos 0 tres habitaciones son utilizadas para trabajar y para dormir. 
La cocina es una pieza espaciosa que tiene un vasto hogar de piedra 
con cinco hornillos: uno, muy grande, para el arroz, y los otros cuatro 
para los demas alimentos. Este hogar tiene forma de media luna y se 
Ie encuentra identico en todas las casas de campo. 

Una pieza que no £alta en ninguna casa japonesa por miser a que sea 
es el bano. Todo japones toma dos 0 tres veces por dia un bano caliente 
a 45 grados centigrados, seguidos por una ducha de agua fria. 

Delante de esa casa habitacion se extiende un patio circundado por 
algunas construcciones rustic as : un cobertizo para las herramientas agri
colas, un local para la preparacion del abono, y otro muy fresco para 
la conservacion de las hojas de morera destinadas a los gusanos de seda. 
No hay establos porque solo en el norte se emplean animales de trabajo. 
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Son muy pocas las vacas de ordeiie. La granja que visitamos, de una 
superficie de cuatro hectareas, no poseia ningun animal. 

Hasta no hace muchos aiios los japoneses eran completamente vege
tarianos por motivos religiosos y economicos, pero actualmente, se emplea 
cada vez mas el regimen alimenticio europeo. La cria de "animales" se li
mita a los gusanos de seda. Por angosta escalerilla subimos al de-svan de 
la casa. Sobre una capa de hojas de morera, en largas mesas. yacian 
los gusanos de seda en visperas de fabricar los capullos. Los campesinos 
reciben los huevecillos de las estaciones experimentales, instaladas en 
diversos puntos de la region. Durante tres semanas se alimenta a los 
gusanos con hojas de morera trituradas. Al final de la tercera semana 
los gusanos comienzan a tejer el capullo, es decir, a transformarse en 
crisalida. Este fenomeno ocurre tres 0 cuatro veces por aiio. Se recogen 
los capullos para enviarlos a las fabricas de seda. La cria de los gusanos 
de seda es muy provechosa porque no obstante la competencia de la seda 
artificial, la natural no ha perdido valor. La produccion japonesa de 
seda representa el sesenta por ciento de toda la produccion mundial. 

En los alrededores de Kioto, visitamos la escuela de una aldea de 
tres mil habitantes. En la casa municipal, amplia y aireada encontra
mos al alcalde. Con las acostumbradas reverencias, de extremada cor
tesia, cambiamos nuestras tarjetas de visitas. Luego nos ofrecieron te 
y melones. Ningiin campesino japones recibe visitas, sin ofrecerle en 
seguida sus productos agricolas. 

De los tres mil habitantes de la aldea, quinientos son niiios que asis
ten a la escuela. La escuela es un edificio espacioso, y en los salones de 
clase hay bancos como en las escuelas de Europa, aunque en su casa 
el japones no se sienta en bancos 0 sillas, sino sobre ester as, con las 
piernas cruzadas. La cantidad de material didactico, es sorprendente 
por tratarse de una simple escuela de aldea. Vimos una coleccion de 
cuadros zoologic os y de aparatos de fisica mucho mas abundante que 
la que se suele encontrar en una escuela alemana semejante. 

Algunos sal ones estan destinados a las clases de costura y de la
bores femeninas. El aula de lectura para los doce maestros tenia un 
retrato de Pestalozzi, y la de music a uno de Beethoven. La escuela con
taba tam bien con un amplio salon para gimnasio. 

Quizas tienen razon los japoneses, cuando se enorgullecen de haber 
aventajado en materia escolar a Alemania misma. 

A los cinco aiios de los cursos primarios, siguen otros cinco de es
cuela media, tres de escuela superior, y tres aiios de universidlld. La 
instruccion elemental es obligatoria. El J apon gasta mucho en instruc
cion pUblica. La mayo ria de los profesores y maestros, han estudiado 
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en Europa 0 en los Estados Unidos. Todos los afios, el Estado envia, a 
sus expensas, a otros paises el 10 por ciento de sus expertos, eon la 
mision de estudiar todas las novedades en los diversos dominios cien
tificos. Nuestro guia, que habia estudiado en Alemania, nos 1.ijo que 
dentro de dos afios recibiria una crecida subvencion del Estado para 
volver a Alemania con el fin de estudiar las Ultimas innovaciones en 
agricultura. 

Los profesionales japoneses inician su carrera mas tarde que nos
otros. Ademas de su propia lengua y de su dificil sistema de escritura, 
deben aprender dos idiomas extranjeros, ingles y aleman 0 frances. Las 
bibliotecas demuestran claramente la dependencia intelectual en que ese 
pais se encuentra con respecto a Europa. En ella se ve todas las publi
caciones agricolas alemanas del Ultimo medio siglo y muchos libros 
ingleses. La mitad de los periodicos que reciben son alemanes". 

(De" Deutsche Rttndschau"). 

Libros y folletos recibidos 

"Lord Byron", por Jorge Brandes; 142 paginas; Traducion pu
blicada por las Ediciones Argentinas Condor, Buenos Aires. 

-"La arafia de vidrio ", por Mauricio Maeterlink; 126 paginas; 
tI'aducion de P. Labrousse; Buenos Aires. 

-" Cocktail", cuentos breves por Silvia Guerrico; 152 paginas; 
Editorial Tor; Buenos Aires. 

-"De sabor chaquefio", poesias por Julio Victor Navarro, direc
tor de la Escuela Nacional NQ 120, de Santa Fe; 40 paginas, 1932. 

-"La Escuela Unica", por E. Witte y E. Backheuser; traduccion 
de L. Sanchez Sarto; 214 paginas; volumen 312 de la Coleccion Labor; 
Barcelona, Buenos Aires, 1933. 

-"La educacion de la mujer contemporanea", por Victor Mir
guet; traduccion de Del Olmo Barrios; 216 paginas; volumen 313 de la 
Coleccion Labor; Barcelona, Buenos Aires, 1933. 

-"La Escuela Nueva", por el profesor Lourenca Filho, del Ins
tituto pedagogico de San Pablo; traduccion de Enrique de Leguina; 
232 paginas; volumen 330 de la Coleccion Labor; Barcelona, Buenos 
Aires, 1933. 

-"El voto de las mujeres", por Colette Iver, novela, 158 pagi
nas, traduccion de G. Garcia Manchon, Buenos Aires, 1932. 

-"Historia Argentina", pOI' Ricardo Levene; primer tomo, 472 
p{tginas; segundo tomo 594; Buenos Aires, 1932. 

-"Nubes diafanas", cuentos y lecturas para nmos, por Luis 
Arena; 144 paginas, Buenos Aires, 1932. 



SECCI6N OFICIAL 

RENUNCIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Buenos Aires, Noviombre 19 de 1932. 
12924-967-C-934- Vistas las renuncias formuladas por el Presidente y Voca

leA del Consejo Nacional de Educaci6n, 
El Presidente de la N aci6n Argentina, decreta: 
Artieulo 19 - Aceptar las r enuncias presentadas por los doctores Ram6n J. Car

CltllO, Agustin Araya, Agustin Pestalardo, profesor Avelino Herrera y profesora se
norita Ines Rocalt, de los cargos de Presidente y Vocales del Consejo Nacional de 
Educaci6n, dandoselcs las gracias por los importantes servicios prestados. 

Art. 20 
- Comuniqucsc, publiquese, anotese, dese al Rcgistro Nacional y ar

chil'ese. 
JUSTO 

Manuel dll Iriondo 

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION 

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1932. 
12925.-968 - D.-S- 958. - Siendo necesario proveer el cargo de Presidente 

Ml Consejo Nacioual de Educaci6n, vacante por renuncia del doctor Ram6n J. Car
c:mo, 01 Presidcnte de la Naci6n Argentina, en uso de 1a facultad que Ie confiere ('1 
articulo 86 inciso 22 de la Constituci6n N acional, decreta: 

Articulo 19 - Nombrase Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, en co
misi6n, al Ingeniero D. Octavio S. Pico. 

Art. 2. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y archivese. 

JUSTO 
Manuel de Iriondo 

EI Consejo Nacional de Educaci6n adopt6 las siguientes resoluciol1es en las se
sionos de las fechas que se menciona. 

DONACION DE TERRENO PARA ESCUELA 

Noviembre 4- de 1932. 
Exp. 3732IB i928. - 19 Ratificar la resoluci6n de la Presidencia de agosto 19 

de 1929, de fs. 31 de estos actuados, porIa que so acepta la donaci6n de una frac
cion de tierra con destillo al odificio propio de la escuela N9 99 de Buenos Aires, 
hccha porIa Asociacion Cooperadora de la misma. 
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29 - Manifestar a la Asociacion Cooperadora de la escuela 99 de Buenos Aires, 
ell respuesta de BUB notas de fs . 67 a 70 y 63, que el H. Consejo ha contemplado con 
sumo agrado su accion activa y constante en pro de la escuela y que en la fecha 
ha dispuesto se estudie y p1'oyecte la construcci6n del edificio a que se destin6 el 
trrrellO donado. 

39 - Agradecer al Escribano sefior Ram6n Dibar el desinteresado concurso 
prestado en obsequio al Consejo Nacional de Educaci6n, al 1'ennnciar al cobro de ho· 
nora1'ios pOl' el testimonio de aceptaci6n de la donacion referida. 

4V - Disponer qne Direcci6n Admiuistrativa desglose, para la guarda y cus
todja, los testimonios de fs. 38 a 53 y 58 a 60, previa anotaci6n de los mismos en 
Inspccci6n General de P1'ovincias y Arquitectura. 

59 - Pasar las actuaciones a Inspecci6n General de Provincias y Direccion 
Ceneral de Arquitectura, para que estudien y proyecten la construccion del edificio 
con destino a la escuela N° 99 de Buenos Aires. 

FONDOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN ESCUELAS AL 
AIRE LIBRE 

Noviembre 4 de 1932. 

Exp. 23871IDI932. - Atender con los fondos asignados porIa Ley 11597 para 
"Comedores Escolares" el numero de raciones aumentadas a las Escuelas al Aire 
Libre pOI' resolucion de 24 de octubre ultimo (Exp. 22525-1-932) que excedan del 
margen de imputaci6n en la respectiva partida del Presupuesto general. 

AMPLIACION DE LA LISTA DE MAESTROS DE SEGUNDA CATEGORIA 

Noviembre 7 de 1932 

Exp. 243041P1932. - Encomendar a la Comisi6n que actu6 en la clasificacion 
del personal ascendido pOI' expediente 1664811291931, la ampliaci6n de la lista de 
maestros de 2' categoria en 100 maestros mas a cuyo efecto la oficina de Estadisti
ea debeI'll. facilitarle todos los datos que Ie requiera con ese objeto. 

EXPOSICION DE INICIATIVAS Y OBSERVACIONES A LA 
SUPERIORIDAD 

Noviembre 9 de 1932 

Exp. 243971P1932. - Dhigir pOI' Secretaria, la siguiente Circular: 
'El personal docente y administrativo de las escuelas, tiene el deber y el dere

cho de exponer librcmente a la Superioridad, las iniciativas y observaciones que pue
dan contrihuir a mejol'ar la ensefianza y co1'1'egir e1'ro1'es y abusos advertidos en la 
practica. 

Las manifestaciones de los Inspecto1'es, di1'ectores, catedraticos, maest1'9s y 
empleados del H. Consejo que importe respecto de las auto1'idades superiores 0 com
pafie1'os de t1'abajo, imputacioncB falsas, mala fe, injurias, desorden, indisciJl~a c 
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inconducta, estan previstas y calificadas por los Arts. 78 Y 79 del Reglamento Ge
neral de Escuelas, que las corrige, segun el caso, hasta con la destituci6n del cargo. 

Los Inspectores Generales y Seccionales estin en el deber de vigilar el severo 
cumplimiento de los reglamentos en vigor, por parte del personal sujeto a su de
p6ndencia y contralor, adoptar y proponer las medidas que consideren oportunas. 
El silencio 0 la indiferencia, significa una complicidad reprensible, que perjudica 
la moral y disciplina de las escuelas y que el Consejo Nacional esta resuelto a 
cOlTegir ' '. 

PAGO DE SUELDOS EN AUSENCIA DEL DIRECTOR 

N oviembre 9 de 1932. 

Exp. 233021D1932. - En 10 sucesivo cuando por cualq~ier causa no se encuen
tre al frente de una escuela de la Capital el director designado por el H. C., a cuyo 
nombl'e debe extenderse el cheque para el pago del personal, se otorgara ese do
cumento a nombre del vice-director, siempre que este funcionario haya presentado 
fianza, debiendo, en caso ,contrario, hacerlo a favor del secretario del C. Escolar 
respectivo, quien procedera a efectuar el pago con la cooperaci6n del vice-director 
}" en defecto de este, con el maestro de la misma escuela que el secretario designe, 
de conformidad con el director 0 vice, en sn caso. 

SUSPENSION DE REUNIONES DE INSPECTORES 

Noviembre 29 de 1932. 
Circnlar NQ 252. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. transcribiendole para sn conocimiento y 
efectos, la resoluci6n adoptada en la fecha, que dice: "En uso de la facultad con
fnida pOI' el Art. 65V de la Ley 1420: El presidente del Consejo Nacional de 
Educaci6n, en la fecha, resuelve: 

Suspender hasta nueva resoluci6n las reuniones de Inspectores Tecnicos esta
blecidas por el Art. 29 de la disposici6n de 30 de Mayo Ultimo (Exp. 10285-P-932). 

29 - Suspender, igualmente, las reuuiones de Presidentes de Consejos Esco
lares y Asociaciones Cooperadoras de las escuelas primarias de la Capital, estable
cidas por el Art. l o de la resoluci6n cit ada precedentemente y de 12 de agosto 
ultimo". 

AVISO DE LICITACION 

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1932 
Exp. 8194-S-1921. 

Llamase a licitaci6n publica por el termino de 30 dias contados hasta el 27 
de diciembre de 1932, a las 15 horas, para adjudicar las obras de ampliaci6n y 
reparaciones en el edificio de la escuela NQ 20 de "Esmeralda" (Santa Fe). 

Datos en la Direcci6n General de Arquitectura (Rodriguez Peua 935). 
Esta licitaci6n tendra lugar simultaneamente en esta Capital y en la ciudad 

de Santa Fe. 
EL SEORETARIO GENERAL. 
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N.o 719· NOVIEMBRE OE 1932 

ACTAS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 1932 

"SESION 96'. 
Dia 4 de noviembre de 1932 

En Buenos Aires, a las diez y ocho hol'll.s 
y veinte minutos del dla cuatro del mes de 
noviembre del alio mil noveoientos treinta y 
dos, reunidos en la Sala de Sesione. del 
Consejo Nacional de Educaci6n, los Senores 
Vice Presidente Doctor Don AGUSTrN ARAYA 

y Vocales Profesora SefioTita INEB REGALT, 

Profesor Don AVELINO HERRERA Y Do'~tor 

Don AGUS'I'IN PESTALARDO, bajo la Presiden
cia del Doctor Don RAMON J. OARCANO , el 
SefioT Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el 
acta de la anterior. 

En seguida al H. Oonsejo tom6 en consi
deraci6n los diversos asuntos que tenia para 
su resoluci6n, disponielldo: 

Exp. 23408/C/932. - 10 Encargar, interinamen
te, de Ia direcci6n de la escuela 40 de "Tecka ' , 
(Chubut), al maestro de 3~ categoria de Ill, escucla 
4 de "Maqumchao" (Rio Negro), senor Alberto 
Lucero, conservando su actual sueldo, hasta que el 
Presupuesto permita asignarle la categoria de sus 
funcioncs efectivas. 

20 - Ubicar en la escuela 4 de "Maquinchao" 
(Rio Negro) a la maestra de Ia 40 de "Tecka" 
(Chubut), senorita Ramona Pino. 

30 - Ubicar en la escuela 40 de "Tecka" (Chu
but) a la maestra de Ia 4 de "Maquinchao" (Rio 
Negro), senora Saturnina O. de Lucero. 

4° - Acol'dar a los nombrados, las 6rdenes de pa
saj es y las partidas para gastos de movilidad que 
indique la Inspecci6n Gral. de Territorios. 

Exp. 23452/R/932. - 19 Nombrar maestra de 3~ 

cntegoria para la escuela 4 de "Maquinchao" (Rio 
Negro), en reemplazo de la senora Saturnina O. de 
Lucero, que pasa a otro destino, a la M. N. N. 
senora Carmen Clotilde Lara de Albistur Pando. 

20 - Acordar a la senora Carmen Clotilde Lara 
dt' Albistur Pando las 6rdenes de pasajes y las par-

tidas para gastos de movilidad y viatico que indique 
la Inspecci6n General de Territorios. 

Exp. 19050/B/932. - 19 Aceptar Ia l'enuncia que 
del cargo de maestra auxiliar de la escuela N° 68 
dt' Buenos Aires, formula Ia senora Eva Nelida P. 
dF Garcia Laredo. 

29 - Ubi car en Ia escuela N9 68 de Buenos Aires, 
en rcemplazo de la senora Eva P. de Garcia Laredo 
y con car:icter da maestra auxiliar, a la maestra de 
la N9 15 de Pampa, senora Constancia O. G. de 
Zamorano, 

Exp. 9616/0/931. - - 1° Crear una escuela nacional 
en el paraje denOlninado "Los Leones ", Departa
mento Cruz del Eje, de la provincia de C6rdoba. 

29 - Pasar estas actuaciones a la Comisi6n de Ha
cienda y Legislaci6n a objeto de considerar el ad
junto contrato de cesi6n gratuita. 

Exp. 18440/ A/932. - Reservar este expediente 
he-sta la oportunidad indicada a fs. 5. 

Exp. 23075/D/932. - Aceptar la fianza presenta
da por el senor Rafael E. Porcelli, empleado de la 
Reparticion y pasar est as actuaciones a Direcci6n 
Administrativa a los efectos pertinentes. 

Exp. 21735/170/932. - Aprobar, con antigiiedad 
al 24 de febrero del afro actual, el pase interno 
efectuado por el Consejo Escolar 17° de la senorita 
Ana Kuen de la escuela 19 a la N° 27 de su juris
dicci6n. 

Exp. 2305/179/932. - Reintegrar ' al puesto de 
preceptora a cargo de una secci6n en Ia escuela pa
ra adultos N° 6 del C. Escolar 170, a Ia maestra 
de castellano de Ia N° 1 del mismo Distl'ito, seno 
rita Clotilda P. Arrieta. 

Exp. 54867/B/930. - Aceptar la quita del 5 % 
ofrecida por la firma Vicente Biagini y Hnos. en 
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la surna de $ 48.- m/nal. (cuarenta y ocho pesos 
moneda nacional de c/legal), reconocida por resolu
ci6n de 20 de noviembre de 1931 (fs. 10) y disponer 
la liquidaci6n y pago oportuno de la suma de $ 
45.60 min. a que queda reducido ese importe. 

Exp. 22708/D/932. - Aceptar la fianza presen· 
tada a fs. 1 porIa senora Ana Lia Renoulin de San
jurjo, emplcada de la Repartici6n y pasar estas ac
tuacioncs a Direcci6n Administrativa a los efectos 
pertinentes. 

Exp. 20274/15'/932. - Archival' estas actuacioncs, 
previa vista a la entidad recurrente. 

Exp. 23551/ 1/ 932. - Autorizar a la direcci6n de 
la escuela N0 5 del C. Escolar 69, para realizar el 
dia 12 del cOl'riente con los alumnos de los grados 
4", 5° Y 6° una excursi6n al Museo Hist6rico de 
Lujan, debicndo dar aviso al Cuerpo Medico Es
colal' con dos dias de anticipaci6n. 

Exp. 23656/P /932. - Disponer que la maestra 
de lab ores de la escuela para adultos N9 8 del C. E. 
79, senorita Mercedes Pelissier, pase a prestaI' ser
vicios en escuelas diurnas, medida que se had. efec
tiva al finalizar el presente curso escolar. 

Exp. 15656/8/932. - 1° Justificar con goce de 
sueldo las inasistencias incurridas pOl' el maestro 
do la escuela N° 1 de Rio Gallegos, senor Juan Mar
tin Rodriguez, durante el tiempo comprendido en
tre el 26 de febrero y el 14 de marzo ultimo, pOI' 
earecer de medios de transporte. 

2° - Liquidar los haberes que 10 hubieran corres
]londido pOl' intermedio de la Inspecci6n Seccional 4~. 

Exp. 5043/1/932. - 19 Nombrar maestros de 
2~ categorla para las escuelas que se determinan, a 
los siguientes MM. NN. NN.: 
Maria Eugenia Victoria Codega, Esc. 5 de Pto. De

seado (Santa Cruz). 
Regina Franco, Esc. 6 de Paso Ibauez (Santa Cruz). 
Bsther Eteimbrun, Esc. 22 de Col. Sarmiento (Chu

but). 
Carlos Agustin Angel Lesca, Ese. 6 de Paso lhii.

nez (Santa Cruz). 
Nelida E. R. de Gentiluomo, Esc. 22 de Col. Sar-

miento (Chubut). 
Juana Elvira Gil, Esc. 2D de S. Martin (Chubut). 
TIaldomera Gil, Esc. 29 de S. Martin (Chubut). 
Lorenzo Pres as, Esc. 30 de Epuyen (Chubut). 
Andres Avolino Villegas, Esc. 75 de Oentro Rio 

Pico (Chubut). 

Bautista Tomas F.asola, Esc. 111 de Dos Lagunas 
(Chubut). 

Celia Garcia, Esc. 2 Puerto Santa Cruz (Santa Cruz). 
20 - Acordar las 6rdenes de pasajes y las par

tidas para gastos de movilidad y viatico que indi
que la Inspecci6n Gral de Territorios. 

Exp. 5706/7'/932. - Conceder excepcionalmente 
licencia, sin goce de sueldo, pOl' asuntos part.icula
res, desde el 6 de abril ppdo. hasta el 20 del co
rriente, al maestro de matematicas de la escuela 
para adultos N° 7 del C. Escolar 7', senor Gustavo 
Alvarez Colodrero. 

Exp. 23059/D/932. - Aceptar la fianza presen
tada por la senora Maria Elena B. de Avonibus, 
empleada de la Repartici6n (Divisi6n Suministros) 
y pasar estas actuaciones a D. Administrativa a 
los efectos pertinentes. 

Exp. 18314/C/932. - Asignar funciones de maes
tra auxiliar de la direcci6n de la escuela N9 27 de 
"Puerto Madryn" (Chubut), con caraeter provisorio 
y hasta tanto se resuelva la situaci6n del director 
senor Patricio De La Vega, a la maestra del mismo 
establecimiento senora Maria P. G6mez de Lom
bardo. 

Exp. 24065/P/932. - Autorizar a la Presidencia 
para que adopte las disposiciones que estime nece
sarias a los efectos de la realizaci6n de la fiesta 
de fin del presente curso escolar a efectuarse en 
el "Teatro Co16n". 

Exp. 23060/ D/ 932. - Aceptar la fianza presen
tada porIa senorita Leonor Sara Bolio, directora 
de escuela dependiente del Consejo Nacional de 
Educaci611 y pasar estas actuaciones a Direcci6n 
Admillistrativa a los efectos pertinentes. 

Exp. 11533/C/932. - Dar vista del presente ex
pediente a la Junta Tecnica de la provincia de 
Corrientes. 

Exp. 19027/89/932. Archival' Iatl actuaciones. 

Exp. 4810/18°/932. Reservar este expedientc 
hasta tanto se sancione el presupuesto de 1933. 

Exp. 23058/D/932. - Aceptar la fiallza pres en
tada pOl' el senor Juan Jose Garre, empleado de la 
Repartici6n y pasar estas actuaciones a Direcci6n 
Administrativa a los efectos pertinentes. 

Exp. 22757/S/932. - l' N ombrar maestra de 2' 
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categoria para la escuela N° 5 de "Puerto Deseado" 
(Santa Cruz), a la senorita Carolina Ghilardotti. 

2q - Acordar a la senorita Carolina Ghilardotti, 
las 6rdenes de pasajes y las partidas para gastos 
de movilidad y viatico que indique la Inspecci6n 
General de Territorios. 

Exp. 4371/C/932. - 1~ Reabrir la escuela N° 28 
de "Puerto Pir{lmidos" (Chubut). 

2" - Ubicar en la escuela N° 28 de Chubut, al 
director de la Nq 42 del mismo torritorio, senor 
Delisle Duran B. 

3° - Acordar al senor Delisle Duran B., las 6r
denes de pasajes y partidas para gastos de movi
lidad y viutico que indique la Inspecci6n General 
de Territorios. 

4° - Autorizar a la Seccional 4" para formalizar 
el contrato de cesi6n gratuita por el local que 
ofrere el senor C. Cobos. 

Exp. 21755/S/932. - 10 Trasladar, por razones 
disciplinarias, al director de la escuela N° 47 de 
Santiago del Estero, senor Segundo V. Osorio, a 
la 6 de la misma provincia. 

2~ - Trasladar, por razones disciplinarias, a la 
~scuela 39 de Santiago del Estero, a la maestra 
auxiliar de la 47, senora Selva A. Cerrutti de Osorio. 

3° - Disponer que estos traslados se hagan efec
tivos al iniciarse el pr6ximo curso escolar. 

Exp. 4567/S/932. - 1 ~ Crear una escuela de la 
Ley 4874 en la localidad denominada "Campo Rue
da" on el Depto. de Constituci6n de la provincia 
de Santa Fe, debiendo senalarsele con el numero 
que oportunamente indicar~ Inspeccion General de 
Provincias. 

2" - Destinar al establecimiento que se crea por 
Dsta resolucion, los muebles y utiles que pertene
cicron a la N° 508 que fue clausurada. 

39 - Pasar este expediente a dictamen de la 
Comisi6n de Hacienda a los efectos del contrato de 
locaci6n. 

Exp. 8528/C/931. - 10 Crear una escuela de la 
Ley 4874 en el paraje denominado "Choya", de
partamento Capital de la provincia de Catamarca. 

29 - Aceptar y agradecer el ofrecimiento de 
local gratuito que pOI' dos anos, formula el sefior 
Tadeo Sosa, autorizando al Inspector Seccional ]1ara 
suscribir el contrato correspondiente. 

Exp. 23337/S/932. - Disponer que el Visitador 
de Escuelas de la Ley 4874, senor ismael Moya, pase 
3 ]1restar servicios en la Inspecci6n de Escuela s 
Particulal'es. 

Exp. 15949/F /932. - Conceder traslado a la Di
recci6n Administrativa, al actual Auxiliar 90 de la 
Seccional de Formosa, senor Washington Jensen, 
debiendo hacerse efectiva esta medida en la pri
mera vacante de esa categoria que se produzca. 

Exp. 659/B/932. - Reconocer alquileres desde el 
1 ° al 4 de octubre de 1931 a razon de $ 90.- m/nal. 
(noventa pesos moneda nacional) mensuales, por 
ocupaci6n del local de la sucesi6n de don Alberto 
Biletta por la oscuela N9 30 de "Barranqueras" 
(Chaco); debiendo imputarse el gasto en la forma 
indicada por Direcci6n Administrativa a fs. 11. 

Exp. 24415/M/931. - 1° Autorizar la reapertura 
de un curso nocturno para adultos en el local de 
la escuela N9 6 de Posadas -Misiones- debiendo 
hacerse efectiva esta medida a la iniciaci6n del 
proximo afio escolar. 

2° - Designar, para dirigir dicho curso, al di
rector de la escuela N° 6 de esa localidad, sefior 
Agustin Piaggio. 

Exp. 22269/C/932. - Aprobar la medida adop
tada por la Inspecci6n General de Escuelas de Te
rritorios, al ubicar en la escuela N9 187 de "Qui
tilipi" (Chaco) a la maestra de 4" cat ego ria se
norita Maria Esther G6mez, de conformidad con 
Ia resoluci6n superior del 3 de octubre ultimo (Exp. 
17406-C-932). 

Exp. 24337 /F /931. - Que la Inspecci6n Tecnica 
General de Territorios, eleve una n6mina de todo el 
personal que haya sielo designado como titular 
antes del 1° de enero de 1929, para los cursos com
plementarios que funcionaban en las escuelas noc
turnas de su depelldencia, indicando fecha de su 
nombramiento, cargo y escuola.donde prestaban sor
vicios. 

Exp. 17689/T/932. - 19 Aprobar el contrato de 
10caci6n celebrado entre la Inspecci6n Seccional de 
Tucum[lll y la senora Ramona V. de Carabajal, por 
local donde funciona la escuela N° 89 de "Rumi 
Punco" de dicha provincia, mediante el alquiler 
mensual de $ 35.- m/nal. (treinta y cinco pesos 
moneda nacional de c/legal), por un termino de 
cinco ailos y a partir del 15 de diciembre de 1931, 
fecha en que venci6 el anterior convenio y demiis 
condiciones de practica. 

20 
- Exigir a la propietaria la reposici6n del 

sellado de Ley. 

Exp. 3732/B/928. - 19 Ratificar la resoluci6n de 
la Presidencia de agosto 19 de 1929, de fs. 31 de 
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estos actuados, porIa que se acepta Ia donacion 
de una fraccion de tierra con destino al edificio 
propio de la esctlela N° 99 de Buenos Aires, hecha 
porIa Asociacion Cooperadora de la misma. 

2" - Manifestar a la Asociacion Cooperadora de 
la escuela 99 de Buenos Aires, en respuesta de sus 
notas de fs. 67 a 70 y 63, que el H. Consejo ha 
contemplado con sumo agrado su accion activa y 
constante en pro de la escuela y que en Ia fecha 
ha dispuesto se estudie y proyecte la construcci6n 
del edificio a que se d'eatino el terreno donado. 

3° - Agradecer al Escribano sefior Ramon Dibar 
el desinteresado concurso prestado en obsequio al 
Consejo Nacional de Educacion, al renunciar al 
cobro de honorarios pOl' el testimonio de acepta
cion de la donacion referida. 

4° - Disponer que Direccion Administrativa des
glose, para la guarda y custodia, los testimonios de 
fs. 38 a 53 y 58 a 60, previa anotaci6n de los mis
mos en Inspeccion General de Provincias y Arqui
tectura. 

5" - Pasar las actuaciones a Inspeccion General 
de Provincias y Direccion Gral. de Arquitectura, pa
ra que estudien y proyecten la construccion del edi
ficio con destino a la escuela N° 99 de Buenos 
Aires. 

Exp. 23077/D/932. - Aceptar la fianza presen
tada pOl' el sefior Inocencio Rodolfo Suarez, em
pleado de la Reparticion y pasar estas actuaciones 
a D. Administrativa a los efectos pertinentes. 

Exp. 10059/0/932. - 19 Reconocer haberes al 
ex-preceptor de la eseuela primaria, anexa al Re
gimiento 5° de Zapadores Pontoneros destaeado en 
Tueuman, sefior Julio T. Oordoba, desde el 6 de 
abril al 13 de mayo ppdo. (enfermedad). 

20 - Autorizar a la sefiora Elisa D'Ovidio de 
Cordoba, para que perciba los haberes que se adeu
dan al extinto preceptor, sefior Julio T. Cordoba. 

Exp. 19687/0/930. - 19 Autorizar el reintegro del 
valor correspondiente de la mercaderia entregada 
porIa firma Victor X. Ray Corporation, con destillo 
a los cOllsultorios OdOlltologicos del Instituto Bernas
coni y Escuela Zinny, previa presentacion de las fac
turas correspondientes, hasta el valor de $ 3.672.55 
min. (trcs mil seiscientos setenta y dos pesos con 
cincuenta y cinco centavos m/nacional), que com
prende el valor de la mercaderia entregada pOl' or
denes de provision Nros. 1285 y 1512. 

2° - Incluir el gasto en Carpeta de Ejercicio 
Vencido de 1930. 

39 - N otificar a la interesada y pasar estas ac-

tuacioncs a D. Ac1ministrativa a sus efectos y dar 
conocimiento de las mismas a la Oontaduria General 
de Ia Nacion (Decreto de enero 25 de 1894 del 
Stl perior Go bierno ) . 

Exp. 17038/1/932. 
tuaciones. 

Archival' las presentes ae-

Exp. 23053/D/932. - Aceptar la fianza presenta
da pOl' el sefior J eSlls Orellana Herrera, director 
dp la escuela NQ 19 del C. Escolar 8" y pasar estas 
actuaciones a Direccion Administrativa a los efectos 
pei·tinentes. 

Exp. 23054/D/932. - Aceptar la fianza presenta
da pOl' el sefior Jose E. Lobo, emp1eado de la Re
particion y pasar estas actuaciones a Direccion Ad
ministrativa a los efectos pertinentes. 

Exp. 44156/13°/930. - Archival' el expediente. 

Exp. 23076/D/932. - Aceptar Ia fianza prescnta
da pOl' el sefior Ricardo Geronimo Magnoni, elllplea
do de la Reparticion y pasar estas actuaciones a Di
reccion Administrativa a los efectos pertinentes. 

Exp. 19991/M/932. - 19 Hacer saber a los ce. 
-EE. que 01 Museo Municipal de Higiene y Asistencia 
Social, puede ser visitado todos los dias, de 9 a 11 
horas y los lunes, miercoles y viernes, de 14 a 17 
horas. 

2" - Dirigir nota al director del Museo Municipal 
de Higiene y Asistencia Social transcribiendole l~ 

presente resoluci6n. 

Exp. 17498/109/932. - 1° TrasIadar, a su pecli
do, a escuela diurna como maestra de lab ores, a It! 
sefiora Corina B. de Aguirre, que desempeiia el car· 
go de maestra de corte y confeccion en la escucln 
de adultos N9 5 del C. Escolar 109• 

2° - Este traslado se hara efectivo al finalizar 
e1 presente curso escolar debiendo la Inspeccion 
Tecnica de la Capital proponer oportunamcnte SU 

u bicacion. 

Exp. 19436/0/932. - No haeer lugar a 10 soliei
tado pOl' el Centro de maestros especializados ell 
Tl'abajo Manual y archival' las actuaciones. 

Exp. 24123/ A/932_ - Acusar recibo y agrade· 
cer al sefior Presidente del Asilo de Niiios "Ram6ll 
L. Falc6n ", su invitacioii para visitar eUcha Insti
tucion el domingo 6 del corriente 11 las 10 y 30 
horas. 

Exp. 24091/P /932. 19 Disponer que el Ayuclan-
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te 2Q de la Direccion Administrativa (suplente), 
senor Mario Macera, designado en reemplazo de la 
senora Isabel E. de Aceguinolaza, que solicit6 li
cencia, preste servicios en 130 Secretaria de 130 Vice
Presidencia. 

29 - Dejar constancia, a los efcctos de 130 corres
pondicnte liquidacion de haberes, de que el senor 
Mario Macera, presta servicios en 130 mencionada se
cretaria, desde el 19 de octubro ppdo. fecha en la 
eual fue designado. 

Exp. 19571/15°/932. - Ubicar en 130 escuela para 
adultos N9 2 del C. Escolar 159, en earaeter de auxi
liar, a la proceptora de 130 misma, senora J osefina 
11. de Roehaix. 

Exp. 23056/D/932. - Aceptar 130 fianza presen
tada por la senorita Hortensia R. Velazquez, em
pleada de 130 Reparticion y pasar estas actuaciones 
a Dirccci6n Administrativ30 a los efectos pertinon
tes. 

Exp. 3679/39/932. - Aprobar 130 ubicaci6n defini
tiva de 130 maestra senora Luisa Castro de Aznar, 
en 130 escuela N° 18 del C. Escolar 39, efectuada por 
csta Corporaci6n. 

Exp. 22908/I/932. - Acordar el pase que de la 
escuela 301 Aire Libre N° 5 a 130 similar N° 1, soli
dta 130 senora vice-directora senora Magdalena M. 
de Llambias. 

Exp. 18463/0/931. - Dar por compurgada 130 
faIt a cometida por el ex-director de 130 eseuela N9 2 
de Chubut, senor Rogelio Perez y autorizar a 130 
Inspecci6n Gral. de Territorios para proponer su 
ubicaci6n en caracter de maestro de grado. 

Exp. 2549/49/906. - 10 Acordar al Apoderado 
senor Luis Holmberg, 130 suma de mil quinientos pe
sos moneda nacional de curso legal ($ 1.500.
m/ nal.), como retribuci6n por su intervenei6n co
mo Apoderado. del Consejo en el juieio iniciado por 
don Felix Cayetano L6pez Ferreyra contra el Con
sejo por reivindicaci6n del inmueble calle Suarez 
1145. 

20 - Imputar el gasto 301 Anexo E, Inciso 300., 
Item 1, Partida 10 del Presupuesto en vigor. 

3° - Volver estas actuaciones a 130 Oficina Judi
cial para que se expida con respecto a 130 conve
nienci30 de iniciar lOB tramites judiciales a que alu
de D. Administr30tiva a fs. 361 Y' proceda a devol
ver e1 expedionte judicial adjunto. 

practicada por D. Administrativ30 de 130 Buma de 
$ 502.66 m/nal. (quiniontos dOB pesos con sesenta 
y sois centavos moneda nacional) a favor del Ins
pector Seccional y Contador Habilitado de 130 pro
vincia de Tucuman, para sufragar el mayor gasto 
que demanden las giras de los senores Visitadores 
a su cargo, durante el corriente ano. 

2° - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 300', 
Item 3, Partida 3 del Presupuesto en vigor. 

Exp. 22688/S/932. - Contestar a1 pedido formu
lado por el P. E. de la provincia de Santa Fe, h3o
ciendole saber 10 inform ado por 13o Comisi6n de 
Hacienda. 

Exp. 23057/D/932. - Aceptar la fianza pI'esen
tada por el senor Domingo Difilippo, empleado de 
la Repartici6n y pasar estas actuaeiones a Direc
ci6n Administrativa a sus efectos. 

Exp. 23071/D/932. - Acept:n- la fianza presen
tad a por el senor Pascual Arnaez, director interino 
del Distrito VII y pasar estas actuaciones a Di
recci6n Administrativ30 a los efectos pertinentes. 

Exp. 23055/D/932. - Aceptar la fianza presen
tada por el senor Juan Jose Natero, cmple3odo de 130 
Repartici6n y pasar estas actuaeiones a Direcci6n 
Administrativa a los efectos pertinentes. 

Exp. 23072/D/932. - Aceptar la fianza presen-' 
tada }lor el senor Juan Pedro Hel,"rero, director 
del Distrito IV y pasar estas actuaciones a Direc
ci6n Administrativa a los efectos pertinentes. 

Exp. 15029/17°/932. - Hacer saber a la senora 
Catalina L. de Yanovsky, que el H. Consejo .al 
dejar sin efecto su ascenso a directora de 130 escuela 
para adultos N° 6 del C. Escolar 179, s610 ha tenido 
en cuenta que no estab30 en condiciones reglamenta
rias para ello y que tal medida no importa en 
modo alguno Ull desmerecimiento a sus condiciones 
profesionales y personales. 

Exp. 1185/R/932. - Est30r a 10 resuelto a fs. 9 de 
las actuaciones. 

Exp. 19080/10·/932. - No conceder el traslado 
solicitado por la senorita Juana Rodriguez. 

Exp. 8434/D/932. - No hacer Iugar a 10 solicita
do por 130 senorita Celina L. Tonelli, por no permi
tirlo el Presupuesto en vigor y archivar el expe
diente, previa notificaci6n. 

Exp. 17687/T/932. - 19 Aprobar el contrato ce-
Exp. 22984/D/932. - 19 Aprobar la liquidaci6n lebrado entre Ia Inspeccion Seccional de Tucumun y 
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la Sm. Sofia Z. de Albornoz, por local que ocupa la 
cscuela XO 36 de "Los Giiemes" de dieha provincia, 
mediante el alquiler mensual de $ 50. - min (cin
cuenta pt'sos moneda nacional de c/legal) por el 
termino de cinco anos, con opcion ados mllS y a 
partir del 15 de diciembl·e de 1931, fccha en quo 
vcncio el anterior convenio y demus condiciones do 
practica. 
2° - Exigi!- a la propietaria la reposicion del sella
do de Ley. 

Exp. 17680/8/932. - 19 Aprobar el contrato ce
lebrado entre la 1nspeccion Seccional de San Luis y 
la senora Eleodora Barreneche de Ortiz, por casa 
con destino al funcionamiento de las Oficinas de 
dicha 1nspeccion, mediante el alquiler mensual do $ 
120. - min. (eiento veinte pesos moneda nacional 
d(' e/l.), por un termino de cinco aiLos y a partir 
del 19 de junio de 1932, fecha desde la cual se 
aeuerda el nueyo alquiler (segun contrato vencido se 
abonaban $ 30. - min. mas) y demiis condiciones 
de pr{lCtica. 

29 - Exjgir a la propietaria la reposici6n del ie
lIado de Ley. 

Exp. 22825/5°/932. - 19 Nombrar macstras de 
3' categoria para las escuelas del Consejo Escolar 
5° que a continuaci6n se indican, a las siguientes 

'personas: 
Escucla N9 16, M. N. senorita Maria Nelida Garcia. 
Escucla N0 6, M. N. Visitadora de H. Escolar y 

Profesora de Manualidades, senorita Elisa Ma
ria Pereyra. 

Escuela N° 16, i\L N. senorita Lucia C. Paralieu. 
Escuela N9 18, M. N. Y Profesora de Ed. Fisica, 

senorita Maria Cecilia Bertolotti. 
Escucla N0 13, M. N, senorita Margarita Maria 

Biban. 
Escucla NQ 1, M. N. Y Profesor Normal, sefior Ale-

jandro A. Beguiristain. 
Escuela N° 1, M. N. sefior Antonio C. Marfany. 
Escuela NQ 1, M. N. senor Andres J. Rodriguez. 
Escuela N<> 17, M. N. sefior Florencio Monzon. 

2" - Los directores de las escuelas deber{m exigir 
d('l personal nombrado, antes de darle posesi6n del 
cargo, cl cumplimiento del art. 24 de la Ley 1420. 

Exp. 13111/3°/932. - N ombrar maestra de 3' 
categoria, para la escuela NQ 19 del C. Escolar 3·, 
a la ~I. N. N. senorita Matilde Petrona Duffau, de
bien do hacersc cargo del puesto, al iniciarse el pro
ximo curso escolar. La direccion de la escuela debe
rtL e}:igir de la lllaestra nombrada, antes de darle 

posesion del pucsto, el cwnplimiento del art. 24 de 
la Ley 1420. 

Exp. 23578/5"/932. - Nombrar maestra de 3ra. 
categoria para la escuela N° 7 del C. Escolar 5", 
en reemplazo de dona Luisa A. D. de Blanco que 
fue ascendida, a la maestra normal senorita Alcira 
C. Masera, debiendo la direccion de la escuela, an
tes de darle poscsi6n del cargo, exigirle el cumpli
miento del art. 24 de la Ley 1420. 

Exp. 23871/D/932. - Atender con los fondos asig
nados por Ley 11597 para "Comedores Escolares" 
el numero de raciones aumentadas a las Escuelas 
al Aire Libre por resoluci6n de 24 de octubre ultimo 
(Exp. 22525-1-932) que excedan del margen de im· 
putaci6n en la respectiva partida del Presupuesto 
general. 

Exp. 24135/M/932. Acusar recibo y agradecer 
a la H. Comision Administradora del Teatro Colon, 
su nota de fs. 1, por la que se sirve comunicar quc 
ha resuelto ofrecer una funci6n gratuita dedicada a 
los alumnos concurrentes a las escuelas primarias 
dependientes del Consejo, con el prop6sito de difun
dir entre los mislllos, la educaci6n artistica y musi
cal. 

Exp. 24136/P/932. - 19 Disponer que D. Adllli
nistrati m eleve un detalle de los honorarios perei
bidos por los Apoderados del Consejo, con imputaei6n 
a partidas glob ales del presupuesto, durante los anos 
1930, 1931 Y 1932. 

2. - Disponer que la Ofieina Judicial informe 
detalladaruente respecto a los honorarios regulados 
a los Apoderados, por los sefiores Jneces en los jui
cios en que hayan intervenido defendiendo interesce 
de la Repartici6n y percibidos directamente sin inter
venei6n del Consejo, durante los anos 1930, 1931, Y 
1932. 

Exp. 15022/10./932. - Acordar pase, por estimu-
10, do la escuela N" 2 a la N° 12 del C. Escolar 109, 

al director sefior Valcntin S. Storni. 

Exp. 15608/109/932. - Nombrar directorcs in
fantiles para las siguientes escuelas del C. Escolar 
10., a las personas que se indica: 
Escuela N° 2, al actual vice director de la escuela N° 

9 del mismo Distrito, Maestro Normal Nacio· 
nal y Farmaceutico, sofior Filimer F. Ver6n. 

Escuela N9 11, al actual vice director de la escuela 
NQ 19 del mismo Distrito, Maestro Normal 
Nacional, Bachiller, Dentista y Certificado de 
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1er. alio del Profesorado de Educaci6n Fisi
ea, senor Guillermo A. Mallorca. 

No habipndo mas nsuntos que tratar, se 
levant6 I" sesi6n, siendo las veinte boras. 

"8E8ION 97'. 

CARCANO 
R. ZABALA" 

Dia 7 de Noviembre de 1932 

En Buenos AireR, a las diez y o('ho hOTas 
y veinte minutos del dill siete del mes de 
noviembre del ano mil nove('iento~ treillta y 
dos, reunidos en la Snla de Sesiones del Con
sejo National de Educaci6n, los Seflores Vice 
Presidente Dortor Don AGUSTIN ARATA Y 
Vocales Profesora Senorita INES REOALT, 

Profesor Don AVELINO HERRERA Y Doctor 
Don AGUSTIN I'ESTALARDO, hnjo In Presiden
ri:~ del Do.·tor Don RA \ION J. (,ARCANO, 

el Sefior PreRidente dec1ar6 abierta In sesi6n. 
Ado continuo se leyO, nprob6 y firm6 el 

acta de In an terior. 
En seguida el H. Consejo t00l6 en consi

deratiOn los diversos asuntos que tenln para 
au resoluei6n, disponiendo: 

Exp. 24231/8/932. - Conceder pase a su pedido, 
a la escuela KG 35 de Santiago del Estero, a la maes
tra ayudante de la N~ 137 de la misma provincia, 
senora Edelmira Gauna de Ledesma. 

Exp. 22260/P /932. - Aprobar la ubicaci6n pro
visoria de la maestra de la escuela NQ 201 de Pampa, 
sCliora Maria Mercedes M. Castanos de Ratto, en 
la N? 15 del mismo territorio. 

Exp. 21779/T/932. - Trasladar, por falta de alum
nos, a la macstra auxiliar de la escuela N° 39 de 
Tucum{m, senorita Maria E. Bolano, a la 161 de la 
misma jurisdicci6n, que requiere aumento de perso
nal, 10 que debert' hacerse efecth'o al iniciarse e 1 pr6-
ximo curso ('scolar. 

Exp. 24234/P /932. - 10 K ombrar maestra de 4' 
categol'ia para la escuela N? 19 del territorio do 
Pampa, a la senorita Ingracia Maria Gutierrez. 

3~ - ~ T ombrar maestra de 4' categoria para la 
eseuela 144 del territorio de Pampa, a la senorita 
Elena Bianchetti. 

3? - -Disponer qu(' los do centes designados por la 
presente rosoluci6n se hagan cargo de sus respecti
YOS puestos al iniciarse el pr6ximo curso escolar. 

Exp. 20836/P/932. - No hacer lugar a 10 solici
tado por dona Carolina R. de Pictranera y archivar 

el e::'llediente, previa notificaci6n pOI' Oficina Judi
cial, de 10 actuado. 

Exp. 24229/P /932. - Hacer constar que el maes
tro de 3' categoria do la escuela N° 1 del C. Escolar 
5°, nombrado en sesi6n del 4 del cte. (Exp. 22825-
59-932), es Antonio Carlos Marfany y no Antonio 
C. Marfany, como se consign6. 

Exp. 20789/P/932. - No aceptar el HiIllllO a que 
se refiere este expediente. 

Exp. 21114/209/932. - Aprobar Ia designaci6n 
de don Pr6spero Calvagno como portero de 10. es
cuela N? 39 del Consejo Escolar 30°. 

Exp. 20287/T/931. - IIacer constar que el COll
trato aprobado pOl' resoluci6n de fs. 25 pOl" local lla
ra funcionamiento de Ia escuE'la N° 205 de Tucum{lll, 
cmpieza a regir el 25 de abril de 1931 y no el 23 del 
mismo mes, como por error se consign6. 

Exp. 15825/59/932. - Adjudicar a la casa Guido 
Casazza la instalaci6n electrica de fuerza motriz 
eon destino a la escuela N? 7 del C. Escolar 5°, la' 
que dClllandara el gasto total de ciento sesenta y 
scis pesos m/nacional cle curso legal ($ 166.-), 
imput:1.ndose el gasto al Anexo E, Inciso 300', Item 
4 del Presupucsto vigente. 

Exp.1064/B/928. - 1 q Trasladar la escuela N° 1 i8 
de Buenos Aires (" Quinta de Dolores") a "Sol 
de Mayo", con su personal, muebles y efectos. 

29 - Pasar las actuaciones a la Comisi6n de Ha
cienda y Legislaci6n, a objeto de considerar el 1'es
pcctivo contrato de eesi6n gratuita. 

Exp. 5562/C/932. - Hacer constar que el imp or
te de un mil cuarcnta pesos con noyenta centavos 
m/nacional de curso legal ($ 1. 040 . 90) reconocido 
por resolucion de fs. 7, debe ser a favor dl'1 senor 
Victorio Chiquirl'in y no Lorenzo Chiquil'l'in, como 
pOl' error se consign6. 

Exp.830/C/932. - Disponer que illiormc 10. Inspec
ci6n Seccional de C6l'doba y fec11 0, eleyal' estas ac
tuaciones al Ministerio de Justicia e Illstrucci6n PU
hlica a los efectos quo estinle com·enicntes. 

Exp. 21064/E/932. - Hacer saber a la Junta Di
rcc.tiva de « El 1{onitor de la Eclucaci6n Comun" 
10 il1formado por Direcci6n Administrativa. 

Exp. 23674/2°/932. - Aeordar el pase que, a es
tuc1a diu rna, solicita la maestra especial de Corte y 
Confecciun de la de adultos N° 3 del C. Escolar ~?, 
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senora £'13ria Raffaelli de Raffaelli, el que se harf.! 
cfectivo al finalizar el presentc curso cscolar, debien
do la Inspeccion Tecnica General, proceder a darle 
ubicacion, como profesora de labores. 

Exp. 21355/0/932. - Disponer que el director de 
Ia escuela N° 110 de Corrientes, senor Floricel San
doval pase, pOI' razones de saIud, a prestaI' servicios 
a la Inspeccion Seccional de la citada provincia, du
rante el termino de seis meses. 

Exp. 22847/M/932. - EstabIccer que el traslado, 
en car£lcter dc auxiliar, a la escuela N9 34 dc Men
doza, de la maestra de 3' categoria de la escuela 
N0 34 del C. Escolar 139, senora Juana A. de Arnul
phi, concedido pOl' resolucion del 3 de octubre ppdo. 
se haga efectivo al finalizar el presente curso esco
lar. 

Exp. 24048/1/932. - AccedeI' a 10 solicitado pOl' 
el Inspector Tecnico, doctor Abel Barrionuevo. 

Exp. 21794/1/932. - Clausurar el curso de caste
llano de la escuela para adultos N° 5 del C. Escolar 
3°, atendido pOI' el senor A. Carlos Marfany, pOI' no 
contar con la asistencia media reglamentaria y ubicar 
a dicho maestro en la similar N0 3 del Distrito 159, 
donde existe un curso de esa asignatura sin profesor, 
que tiene una inscripcion de 25 alumnos. 

Exp. 31875/D/931. - Devolver la suma de $ 800 
min. girada porIa Asociacion Cooperadora Escolar 
de Bariloche para la adquisicion de un piano con 
<1estino a la escuela N9 16 de Rio Negro, aproban
dose al efecto la liquidacion practicada a fs. 28. 

Exp. 13223/M/932. - Hacer saber a la Inspeccion 
Seccional de Santa Fe que de conformidad con 10 
resuelto en 8 de junio ppdo. (Exp. 1491/S/931); la 
senorita Maria Angela Morelli es maestra auxiliar 
titular de la escuela N° 158 de su jurisdiccion, por 
10 que debe ponerla en posesion de su cargo al ini
ciarse 01 proximo curso eseolar. 

Exp. 19707/200/932. - 1° Autorizar a la directora 
de la escuela N9 9 del C. Escolar 20°, para reali
zar una excursion a Quilmes con las alumnas de 
4°, 5° Y 69 grados. 

3° - La direccion de la escuela comunicarll., con 
dos dias de anticipacion pOI' 10 menos, a la Inspec
rion Medica Eseolar la fecha de la excursion. 

Exp. 22807/20-/ 932. - Conceder traslado a la esc. 
N9 7 del C. Escolar 7°, a la maestra de la N° 25 
del Dish'ito 30·, senorita Catalina Celia Berhouet, 

debiendo hacerse . efectiva esta medida, a la inicia
cion del pro>.'imo curso escolar. 

Exp. 13195/199/932_ - 1° No hacer lugar a 10 
solicitado pOl' el senor Rufino A_ Tejerina y hacerle 
saber que su no designacion en la terna para la 
escuela de adultos N° 6 del Consejo Escolar 199, no 
importa en modo alguno desconocimiento de sus 
meritos docentes. 

2° - Comunicar esta resolucion a los firmantes 
de la nota de fs. 15. 

Exp. 10740/3°/932. - Hac"r constar que la re
nun cia que se aceptara por resolucion de fs. 3, pre
sentada porIa senorita Elena Victoria Balan, del 
cargo de maestra de 3- categoria de la escuela 
N9 15 del Consejo Escolar 39, es con antigiiedad al 
1 ° de junio ppdo. 

Exp. 22524/0/931. - 1° Reconocer a favor de la 
Compania Union Telefonica la suma de quince pe
sos con setenta y un centavos m/nacional de cur so 
legal ($ 15.71), por comunicaciones tasadas, pe
did as desde el 24 de febrero al 5 de marzo de 1928, 
desde el aparato 1370 -Mar del Plata- que prest6 
servicios en el local en que funciono la Colonia 
Maritima. 

2° - Incluir el gasto en Carpet a Ejercicios Yen
cidos, ano 1928. 

Exp. 18083/L/932. - 19 Reconocer a favor del dia
rio "La Voz del Chaco" la suma de sesenta y cuatro 
pesos moneda nacional de c/legal ($ 64.-) por 
publicaciones de avisos de licitacion durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 1929 
y enero de 1930. 

29 - Incluir el gasto en Curpeta Ejercicios Yen
cidos. 

Exp. 21313/N/932. - Aprobar la tarifa de $ 0.10 
m/na!. (diez centavos) pOl' palabra y publicaci6n 
que formula el diario de esta Capital "Noticias 
Graficas" pOl' avisos de licitaci6n. 

Exp. 22393/2°/932. - Imprimir vol antes para ser 
distribuidos entre los ninos con los pensamientos 
sobre la Paz, seleccionados pOl' el doctor Marcelino 
Escalada, vocal del Consejo Escolar 2°. 

Exp. 20923/16°/932. - Aprobar los servicios pres· 
tados porIa senora Luisa Del Turco de Fabbro, 
en 1:1 escuela N9 18 del Consejo Escolar 169, como 
suplente del portero titular, senor Alejandro Gu
tierrez, que estaba suspenclido, desde el 4 al tS de 
marzo ppdo. 



Exp. 12241/C/932. - 1° Notificar al contratista 
de los comedo res escolares, don Florencio Cianca
glini Frisco, que debe depositar una garantia equi
valente al 10 % del monto a que asciende pOl' ano 
el contrato ($ 398.250 m/nal). 

20 
- Que Direccion Administrativa desglose el 

original del contrato como esta orden ado a fs_ 28. 

Exp. 3385/ A/931. - 1° Dejar sin efecto la resolu
ci6n del 27 de julio de 1931 (fs. 21 Exp. 3389-A-931) 
y devolver a la casa Azcueta Hnos. el deposito de 
garantia de $ 2.000.- m/nal. correspondiente a la 
licitacion publica del 12 de setiembre de 1929 (Exp. 
16296-1-929). 

29 - No hacer lugar al pedido formulado a 
fs. 2 del Exp. 5896-A-932 y notificar a los inte
resados. 

Exp. 22650/B/932. - Acordar las perillutas que 
de sus respectivas ubicaciones solicitan los direc
tores de las escuelas Nros. 174 de Buenos Aires y 
226 de Cordoba, sefior Pastor Barrera y sefiora 
Josefa S. S. de Forcato, la que debera hacerse efec
tiva al iniciarse el proximo curso escolar_ 

Exp. 20004/M/932. - 19 Disponer que por ra
.-Zones de salud la directora de la escuela N° 48 de 
"Villa Lanus", senorita Ignacia T. Cabral, pase a 
pres tar servicios a la Seccional I' de Misiones, 
hasta que se Ie acuerde la jubilacion ordinaria_ 

2° - Trasladar, a su pedido, a la escuela N° 48 
de "Villa Lanus" (Misiones) en reemplazo de la 
titular senorita Ignacia T_ Cabral, que pasa a otro 
destiuo, al director de la N9 168 de "Colonia Ca
raguatay" del mismo territorio, sefior Federico L_ 
Salveraglio. 

~. - Solicitar del Poder Ejeeutivo de la Nacion 
quiera activar el pedido de jubilaci6n de la seno
rita 19nacia T. Cabral, en razon de hallarse imposi
hilitada para el ejercicio de la docencia. 

Exp. 9520/ P/931. - Aprobar el contra to celc
l>r:ldo entre el Yisitador a cargo de la 1nspeccion 
Aeccional 7' y el sefior Manuel Alvarez, pOl' el 
local donde funciona la escuela N° 10 de "Catrilo" 
(Pampa), por un alquiler mensual de $ 100.- m/na!. 
(cien pesos) a contar desde el 16 de julio de 1931 
hasta la fecha en que se entregue la propiedad al 
lorador. 

Exp. 19586/1/932. - 1° Refundir las escuelas 
Nros. 1 ~. 43 de "Resist en cia" (Chaco) que lIe
varu el N ° 1 Y continuara funcionando bajo In. 
direccion del titular de la N9 43, senor Luis Diaz 
ronales. 

29 - Disponer que la directora de la escuela 
N° 5 del mismo lugar, senora Leopoldina C_ Foras
tier de Sanchez, que cuenta con 27 anos de servicios, 
tiene su salud quebrantada y ha iniciado los tra
mites de la jubilacion ordinaria, pase a prestaI' 
servicios a la Seccional 1- de Misiones. 

3° - Ubicar en la escuela N° 5 de Posadas (Mi
siones) en reemplazo de la titular senora Leopoldina 
C. Forestier de Sanchez, que pasa a otro destino, 
al director de la N9 1 de Resistencia (Chaco), se
fior Diogenes A. Quiroga, de acuerdo a 10 dispuesto 
el 22 de agosto ultimo (Exp. 8100-C-932)_ 

49 - Acordar al sefior Diogenes A. Quiroga las 
ordenes de pasajes y las partidas para gastos de 
movilidad y viatico que indique la Inspeccion Gra!. 
de Territorios. 

Exp. 15734/8/932. - 1° Trasladar la escuela N· 
184 de Santiago del Estero, de la localidad "Tree 
Varones" a "Taco Punco", Depto. de Pellegrini. 

20 - Autorizar a la Inspecci6n Seccional res
pectiva, para formalizar contrato de gratuidad con 
el sefior Baltasar Moreno, por el local que ofrece 
para el funcionamiento de la escuela N9 184 en 
"Taco Punco", por el termino de un afio . 

39 - Disponer que la 1nspeccion Seccional de 
Santiago del Estero, ado pte las providencias del 
caso para que la escuela N° 184 de su jurisdicci6n, 
a instalarse en "Taco Punco", pueda iniciar su 
normal funcionamiento al iniciarse el proximo curso 
escolar. 

Exp. 7118/C/932. - Hacer saber a In M. Angela 
de Beltran, Redom de la MM. Escolapias de la 
Ciudad de Cordoba, que las autorizaciones para 
ejercer la ensefianza privada, debe gestionarla ante 
la Direccion General de Escuelas de la Provincia de 

Cordoba. " ': 

Exp. 21752/M/932. - 1° Encargar de la direc
cion de la escuela N° 167 de "Puerto Ingenio Sa .. 
Juan" (Misiones) al maestro de la N9 63 de "Al
pachiri" (Pampa), sefior Felix Oviedo, conservando 
su actual categoria, hasta que el Presupuesto per
mita asignarle la categoria de sus funciones efec
tivas. 

29 - Trasladar, a su pedido, a la escuela N° 167 
de "Puerto 1ngenio San Juan" (Misiones), a la 
maestra de la N° 63 de Pampa, sefiora Ernestina 
Varela de Oviedo. 

Exp. 24247/1/932. - Ascender a1 cargo de secre
tario tecnico de la 1nspeccion Gral. de Provincia~, 
al senor Francisco Bosch, actual Visitador de e -
cuelns nacionales. 
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Exp. 15761/S/932. - I" Trasladar la escuela Nq 61 
de San Luis a Kil6metro 2 (F. C. P.) partido de 
Mercedes, Depto. de Pedernera, debiendo la Ins· 
pecci6n Seccional respectiva, adolJtar las providen~ 
cias del caso, para que este establecimiento co
mience a iuncionar en la nueva loc.alidad, a1 iniciar
se el proximo curso escolar. 

20 
- Autorizar a la Inspeccion Seccional de San 

Luis, para iormalizar contrato de locacion por la 
suma de $ 15.- m/naI. mensuales, con el senor 
Leontes Soria, por la casa que oirece para iuncio
namiento de la escuela N° 61 de San L uis en Ki
lometro 2 (F. C. P.). 

Exp. 1637/ M/931. - 10 Aprobar el contrato fir
mado entre la Inspecci6n Seccional de Tucuman y 
don Antonio Martinez, por un local para iunciona
miento de la escuela N9 117 de "Cortaderas" de 
dicha provincia, en el que se estipula un alqui:Jer 
mensual de cincuenta pesos m/naI. ($ 50. -), ter
mino' de 5 anos, a partir del 19 de enero de 1932 y 
dem{lS condiciones de practica. 

2" - Exigir al propietario la reposiei6n del sena
do de Ley. 

Exp. 18135/M/931. - 10 Haeer constar que el 
contrato aprobado por resolucion del 29 de julio ul
timo (fs. 22) es para la eseuela N° 3 de Posadas 
(Misiones) y no para la No 6 del mismo territorio, 
como pOl' error se consigno. 

20 
- Pasar este expediente a D. Administrativa a 

sus efectos. 

Exp. 20942/M/932. - Prorrogar pOl' 20 dias 
mns, los eiectos de la resolucion de is. 5. 

Exp. 8056/R/ 932. - 19 Dejar establecido que la 
opcion a que se reiiere la resolucion de fs. 41, 
debe ser por dos anos mas en lugar de cuatro, como 
pOl' error se dispone en ella. 

2" -:- Autorizal' el desglose del original del contra
to de locacion para la ascuela N" 101 de Rio Negro" 
a los iines indicados a is. 43 vta. 

Exp. 24215/S/932. - Aprobar la siguiente reso
lucion adoptada por la Presidencia con iecha 5 del 
mes en eurso : 

, 'Autorizar la clausura de las eseuelas de la 
provincia de Salta, en merito de 10 aconsejado pOl' el 
Consejo de Higiene de la Pl'ovincia, con excepcion 
de aqueUas que debiendo iuncionar con periodo ex
tl'aordinario, esten ubieadas en zonas donde, a jui
cio de las autoridades sanitarias, no el>.ista peligro 
de propagaeion de las epidemias' '. 

Exp. 23875/Mi'932. - Aeordar los cuatro pasa
jos solicitados por el director de la eseuela N° 158 
de Misiones, senor Rogelio A. Panceyra, a cuenta 
de lIaberes. 

Exp. 12887/T/932. Apl"obar la medida adopta-
da )lor la Inspeccion Seceional de Tucuman al ubi
car provisionalmente, en caraeter de maestra auxi
liar en la escuela NQ 301 de su jurisdiccion, a la 
direetora de la NQ 279, clausurada, senora Maria M. 
B. de Norry. 

Exp. 23520/89/ 932. - I O N ombrar maestras de 
3' categol"ia para las escuelas del C. Escolal" 15" que 
a continuacion se indican, a las siguientes personas: 

Escuela N9 12, M. N. y Proiesora en Letras, 
senorita Isabel Matilde del Mazo. 

Escuela N9 6, M. N. senora Aurea Portas de 
Berrier. 

20 
- Las direetoras de las escuelas deberan exigir 

de los maestros nombrados, antes de darIes posesion 
del cargo, el cumplimiento del Art. 24 de la Ley 
1420. 

Exp. 23521/ 179/ 932. - I O N ombrar maestras do 
3' categoria para las siguientes escuelas dependien
tes del C. Escolar 179, a las personas que se indi~ 

can : 
Escuela N9 10, a la M . N. y Proiesora de E . Fisiea, 

senorita Celia Elda Cuneo, por pase de dona Merce
des Filgueira. 

Escuela N° 18, a la M . N . Y Proiesora de E. 
Fisica, senorita Elena Pastol'a Maria Masotta, por 
ascenso de dona Angela Ridano. 

Escuela N° 24, a la M. Normal, senorita Nelida 
Florinda Pereyra, por pase de dona .Juana F. de 
Duarte. 

Escuela N9 10, a la M. Normal, senora Lilia A. 
Santelices de Canicoba, por ascenso de dona Elvira 
N. de Barcos. 

Escuela No 1, a la M. N. y Profesora de E. 
Fisica, senol"ita Esther Silvia Ocio, pOI' ascenso de 
dona Maria Amalia Santelices. 

Escuela No 12, a la Maestra N o_rmal, senorita Ma
ria Carmen Oliver, por ascenso de dona Maria Go
rostiza. 

Escuela No 24, a la Macstra Normal, senora Cora 
Oorroa de de la Oolina, pOl' ascenso de elona Sara 
Bea triz Villa. 

Escuela N° 5, a la Maestra Normal, sefiorita Ma
ria Dora Argentina de Rosas Torres, por ascenso 
de dona Enriquota L. B. de Mariani. 

2" - Las directoras de las escuelas, exigirfm del 
personal nOlllurado, antes de darle posesi6n de sus 
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pucsto~, 01 cumplimiento de 10 establecido en 01 Art. 
24 de la Ley l420. 

Exp. 19502/D/932. - Practicar en dos cuotas los 
descuentos que correspondan sobre los haberes del 
personal de la Repartici6n, en el ajuste a que se 
refiere la resoluci6n del 21 de octubre Ultimo. 

Exp. 24304/P/932. - Encomendar a la Oomisi6n 
que aetu6 en la elasifieaei6n del personal aseendido 
por expediente 16648/12°/931, la ampliaci6n de la 
lista de maestros de 2- eategoria en 100 maestros 
mas a euyo efeeto la oficina de Estadistiea debera 
facilitarle todos los datos que Ie requiem con ese 
objeto. 

Exp. 24308/P/932. - Vista la nota que ante
cede de la Inspectora Tecnica de las escuelas al 
Aire Libre, cuyo contenido merece aprobaci6n ple
na de la Inspecci6n General de Escuelas de Ia Oa- . 
pital, se resuelve: 

19 - Ascender a maestra de l' categoria, a la 
actual de 2' de la escuela al Aire Libre N° 3, se
norita Oelia Oavallo. 

20 
- Ascender a 1llaestra de 2' categorfa, a la 

actual de 3' de la escuela al Aire Libre NQ 6, se
norita Maria Esther Sosa. 

3° - Ascender a maestras de 3. categoria, a las 
actuales de 4' de las escuelas al Aire Libre, seliol'i
tas Yolanda Allegretto, Ada Oampodonico, Anuncia
ci6n Oatalano, Oarmen A. Pereyra y Oarmen Adela 
Surh. 

4° - Nombrar maestras de 3. categotia, para las 
escuelas al Aire Libre, a las siguientes personas: 
seliorita Susana L6pez, ¥. N. y P. en Letras; se
liOl·ita Aurelia O. Oandau, M. N. N.; seliorita Elieia 
Carmen Manley, M. N. N.; seliol'ita Elsa Dora Gre
ve, M. N. N.; senoritas Velma Oelin M. N. N. Y 
Guillermina Macchi M. N. N., estas dos ultimas, 
actualcs Celadoras de la eseuela al aire libre N° 5. 

59 - N ombrar maestras espeeiales de labol'es, pa
ra las escuelas al Aire Libre Nros. 4 y 6 respeetiva
mente, a las senoras Eloisa De Ella de Baya Oa
sal y Rosa Sastre de Requcna, la prim era maestra 
normal y la ultima con certificado de aptitud en 
Economia Domestiea. 

6° - Nombrar profesoras de Ejercicios Fisicos, 
para las escuelas al Aire Libre Nroa. 5 y 1 respec
tivamente, a laa Maestras Normales y Prof. de 
Educaei6n Fisica, senorita Irene Garcia Benitez y 
senora Irma Ridolfi de Griffero. 

7Q - Nombrar profesoras de dibujo, para las es
cuelas al Aire Libre Nroa. 3 y 6 respeetivamente, 
a la seliorita Qraciana Perrotti Fenara y senor 
Ernesto Araneibia. 

8° - Trasladar a la escuela al Aire Libre N° 6, 
a la profesora de musica de la similar N0 4, senora 
Irma Montal de Monti. 

9° - Oonceder el pase a la escuela al Aire Libre 
NQ 3, solidtado por la maestra de 3~ eategoria de 
la similaI' N° 2, senorita Lorenza Raquel Gonzalez. 

10·. - Autorizar a la Inspecci6n General de Es
cuelas de la Oapital, para distribuir entre las eseue
las al Aire Libre, a las doeentes nombradas que no 
tengan u bicaci6n, determinada por esta resoluci6n. 

] 1° - N ombrar celadoras pal'a la escuela al Ai
re Libre No 5, a las siguientes personas: seliorita 
Aida Amalia Gervasio, M. N. y Bertha Perales, M. N. 

• 

No habienclo mas asuntos que tratar, se 
levant6 la sesi6n, siendo las veinte horas y 
djez minutos. 

"SESION 98. 

OARCANO. 
R. ZABALA" 

Dia 9 de 110viembre de 1932 

En Buenos Aires, a Jas diez y oebo horas 
y quince minutos del ella nueve del mes de 
Noviembre del ana mil novecientos trehltn y 
dos, reunidos en la Sala de Sesiones del Cou
scjo Nadonal de Eldllcac'i6n, los Senores Vice
Presidente Doctor Don AGUSTIN ARAYA Y Vo· 
cales Profesora Senorita INNS RECALT, Pro· 
fesor Don AVELINO HERRERA Y Doctor Don 
AGUSTIN PESTALARDO, bajo In Presidencia del 
Dodor Don RA~rON .r. OAROANO, el Sefio;r 
Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto contlnuo se ley6, aprob6 y firm6 el 
acta de la anlerio,·. 

En seguida el H. Consejo tom6 en con~ide· 
raci6n los diversos asuntos que tenia para 
su resoluci6n, disponiendo: 

Exp, 24397 /P /932. - Dhigir por Secretal'ia, la 
siguiente Circular: 

"El personal doccnte y administrativo de las es
cuelas, tiene el deber y ' e1 derecho de exponer libre
mente a Ia Superioridacl, Jas iniciativas y observa
dones que puedan contribuir a mejorar la ensenanza 
y corregir en ores y abusos advertidos en la pric
tiea. 

Las manifestaciones de los Illspectores, c1irectores, 
catedr£lticos, maestros y empleados del H. Oonscjo 
que importe respecto de Jas autoridades supel'iol'es 0 

companeros de trabajo, imputaciones falsas, mala 
fe, injurias, desorden, illdiseiplillas e incollducta, 
estfm previstas y calificadas pOI' los Arts. 78 y 79 
del Reglamento General de Escuelas, que las corri
ge, segun el caso, hasta COIl Ia destituci6n del cargo. 

Los Inspectores Generales y Seccionales cstan en 
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el deber de vigilar el severo cumplimiento de los 
reglamentos en vigor, pOl' parte del personal sujeto 
a su dependencia y contralor, adoptar y proponer 
las medidas que consider en oportunas. El silencio 0 

la indiferencia, significa una complicidad repren· 
sible, que perjudica la moral y disciplina de las es
cuelas y que el Consejo Nacional esta resuelto a 
corregir". 

Exp, 24420/C/932. - Disponer que todos los ex
pedientes pOl' los cuales se tramita la creaei6n de 
escuelas en Provincias 0 'l'erritorios, sean remitidos a 
la Comision de Didactica en el estado en que se en
cuentren. 

Exp. 17668/L/932. - 1" Aprobar los contratos de 
locaci61l celebrados entre el Inspector Seccional de 
La Rioja y propietarios respectivos pOl' locales en 
que fUllcionan las escuelas que se determinan a C011-

tinuaci6n: 
Esc. N° 50, Propietario, Ismael Soria; Termino, 

4 anos; desde 19/1/932; Alquiler $ 24.-
Esc. N° 101, Propietario Rosendo Romero; Ter

mino,4o anos; Desde 15/12/931; Alquiler $ 12.
Esc. N° 128, Propietario, Fernando Carrizo; Ter

mino, 4 anos; Desde 1°/1/932; Alquiler $ 17.
Esc. N~ 132, Propietario Salom6n Avila; Terrrjno, 

4 alios; Desde 1°/1/932; Alquiler $ 20.-
Esc. N° 204, Propietario, Adolfo Tejada; Termino, 

4 anos y 5 meses; Desde 25/7/931; Alquiler $ 15.-
20 - ExigiI' a los propietarios la reposici6n del 

sellado de Ley. 

Exp. 11027/1/928. - 19 Dar pOl' terminadas estas 
actuaciones en cuanto respecta al registro del titulo 
de la actual maestra de 3' categoria de la escuela 
N° 66 de La Pampa, senora Gilma Quiroga de ldi
goraa. 

20 - Reservar el expediente en Inspecci6n Ge
neral de Territorios, hasta tanto se reciba los pe· 
didos de rectificaci6n de nombres a que la misma 
alude a fs. 32. 

Exp. 15217/D/931. - Autorizar a la Inspecci6n 
Seccional de Santa Fe, para que distribuya entre 
las eseuelas de su jurisdieci6n que mas 10 necesiten, 
los materiales que pertenecieron a la eseuela N° 363 
de Santa Fe, cuyo detalle figura a fs. 8, 9 Y 10, de
biendo la misma comunicar a la Divisi6n Contralor 
en que forma la ha efectuado, a fin de practical' las 
anotaciones pertinentes en los inventarios respec
tivos. 

Exp. 904/C/ 929. - Trasladar a escuelas clistintas 
Y pOl' razones de lllC'jor servicio, a las senoras M. 

Efigenia M. de' Motlis y Ana Blanco de Acuna, 
directora y auxiliar respectivamente, de la escuela 
N° 81 de Corrientes, 10 que se hara efectivo al fi
nalizar el presente curso escolar. 

Exp. 15028/P /931. - 1° Conceder pase, a su pe· 
dido, en caracter de auxiliar, a la escuela N° 76 de 
Mendoza, a la maestra de 3~ categoria de la 52 de 
La Pampa, senorita Maria D. Beccaria. 

2° - Pasar las actuaciones a la Comisi6n de Ha
cienda y Legislaci6n, a objeto de considerar el rei11-
tegro de gastos forlllulado por la senorita Beccaria. 

Exp. 11799/C/932. - 1° Disponer que la Oficina 
de Estadistica tome nota de la verdadera nacionali
dad de la recurrente. 

20 - LlamaI' serialllente la at en cion de la maes· 
tra de la escuela N° 28 de Cordoba, senora Victoria 
Varona de Cendoya, porIa grave incorrecci6n come
tida al ocultar su verdadera nacionalidad, haciendo
Ie saber que no se adoptan medidas mas severas 
en atenci6n a su foja de servicios. 

Exp. 11109/M/931. - 1" Aprobar el contrato de 
cesi6n gratuita celebrado entre la Inspecci6n Sec· 
cional de Mendoza y "Sociedad An6nima Bodegas 
y Vifi.edos Arizu", pOl' un local para funcionamien· 
to de la escuela N° 121 de "Villa Atuel", Depto. 
San Rafael de dicha provincia, en el que se esti
pula termino de cinco anos a partir dell. de abril 
de 1931 y demas condiciones de practica. 

20 
- Agradecer a la Sociedad An6nima Bodegas 

y Vifi.edos Arizu, el desinteresado concurso que 
presta a la educaci6n. 

Exp. 24410/&/930. - 10 Aprobar el contrato 
firmado entre la Inspecci6n Seccional 10. de Chu· 
but y los sefi.ores Massa anos. pOI' un local para 
funcionamiento de la escuela N" 113 de "Los Me· 
nucos" de dicho territorioJ en el que se estipula un 
termino de tres afi.os a contar del 10 de mayo de 
1930, renovable pOl' igual periodo y demas condi· 
ciones de practica. 

2° - Agradecer a los senores Massa Hnos., la 
cesi6n gratuita que hacen del local en beneficio de 
la educaci6n prilllaria del pais. 

Exp. 23007/4'/932. - Nombrar maestro de 3' ca
tegoria para la escuela N0 4 del C. Escolar 4°, nl 
M. N. N. seiior Antonio Pascucci, debiendo el di· 
rector de la escuela exigirle, antes de darle pose· 
sion del cargo, el eUlllplimiento del Art. 24 de ]a 

Ley 1420. 

Exp. 21994/3'/932. - Nombrar preceptor para ]a 
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cscuela de adultos KO 2 del C. Escolar 3", al M. 
N. N., senor Braulio Francisco Garcia, debicndo el 
director de la escuela exigirle, antes de darle po
sesion del cargo, el cumplimiento del Art. ~4 de la 
Ley 1420. 

Exp. 19029/119/932. - Nombrar vice-director in
fantil, para la escuela N° 19 del C. Escolar 11°, al 
actual maestro de 3~ categoria de la escuela N° 21 
del mismo Distrito y preceptor de la de adultos 
N9 7 del del C. Escolar 18°, M. N. N., Bachiller y 
Abogado, senor Ovidio Fernandez Alonso. 

Exp. 21741/R/932. - 10 A1)l'obar la renovacion 
de contra to firmado entre la Inspecci6n Seccional 
6' de Rio Negro y don Marcial Mazorriaga, pOI' el 
local que ocupa actualmente la escuela N° 34 de 
"Darwin" de dicho territorio, en el que se estipula 
plazo de dos anos a partir del 1° de diciembre de 
1931, alquiler de sesenta y cinco pesos m/nacional 
mensuales ($ 65.-) Y demas condiciones de prac
tica. 

2' - ExigiI' al senor Marcial Mazorriaga la re
posici6n del sellado de Ley. 

Exp. 22706/D/932. - Aceptar la fianza presen
tada pOl' el senor Juau Ceferino Giusti, empleado 
de la Reparticion y pasar este expediente a Di
recci6n Administrativa a los efectos pertinentes. 

Exp. 20167/M/932. - 1° Desestimar la denuncia 
present ada a fs. 1 pOl' el senor Jaime Mas, quien 
sindica como vacante los bienes dejados pOl' el senor 
Rafael Solis. 

20 - ExigiI' al denunciante la reposici6n del 
sellado de Ley. 

Exp. 23546/E/932. - AccedeI' a 10 solicitado pOI' 
la Auxiliar 9' de la Repartici6n, senora Juana Y. 
Massei de Caula, en la forma indicada pOl' Oficina 
de Estadistica. 

Exp. 23539/D/932. - 19 Disponer la liquidacion 
y pago de la suma de $ 72.- m/nal. (setenta y 
dos pesos mjnacional de c/legal) a favor del Ad
ministrador de Propiedades senor Juan A. Olgiati, 
en concepto de cuatro dias de viatico a razon de 
$ 18.- m/nal. (diez y ocho pesos moneda nacional 
de c/legal) diarios en cumplimiento de la misi6n 
que se Ie encomendara pOI' resolucion del H. Con
sejo (Exp. 12523-B-931), de fecha 9 de marzo ppdo. 

20 - Imputar el gasto a los fondos del Legado 
Bernasconi. 

Exp. 20105/ J / 932. - 1" Aprobar la liquidacion 
practicada pOl' D. Administratha de la suma de 

$ 5.388.80 m/nal. (cinco mil trescientos ochenta y 
ocho pesos con ochenta centavos moneda nacional), 
a favor del Tesorero, con cargo de rendir cuenta, 
para que la deposite en el Banco de la Nacion Ar
gentina (Agencia Tribunales) a la orden del Juez 
en 10 Civil doctor Martin Abelenda, Secretaria del 
doctor Jose M. Sagasta, cobrada demas en el juicio 
sucesorio de dona Julia Schnetzler de Stegmann. 

2° - Disponer que la Tesoreria desglose los se-
110s que corren de fs. 1 a 12. 

Exp. 23531/19/932. - Autorizar a la direcci6n de 
la escuela N° 4 del C. E. 1°, para realizar e1 dia 
12 del corriente, una excursion a Monte Grande, 
F. C. S., con los docentes y a1umnos de los 6° gra
dos de ambos turnos, debiendo dar aviso al Cuerpo 
Medico Esco1ar, con dos dias de anticipacion. 

Exp. 21269/D/932. - 19 Designar al senor Mar
celo Santa to, para el cargo de Sobrestante de las 
obms de constl'uccion del edificio a levantarse en 
el "Barrio Chas", con destino a la escuela "Petroni
la Rodriguez", atento al pedido de la Direccion Ge
neral de Arquitectura. 

20 - Imputar el gasto que origine el pago de 
haberes a dicho senor, a la partida fijada a1 con
tratar los trabajos para vigilancia, inspecci6n e 
imprevistos. 

Exp. 11792/B/932. - Aprobar los servicios pres
tados pOl' el personal interino que mas abajo se 
enumera, designado para las escuelas nacionales 
de la provincia de Buenos Aires, desde la fecha en 
que haya tom ado posesi6n del cargo hasta e1 20 
de noviembre de 1931: 
Carmen M. Viale, Ayudante, E~c. 59; Toma de po

sesion 16/XI. 
Dora Eva Piatis, Ayudante. Esc. 63; Toma de po

sesi6n, 4/XI. 
Enriqueta Gonzalez Abad, Ayudante; Escuela 63; 

Toma de posesion, 4/XI. 
Dora Enriqueta Gonzalez Arzac, Ayudante, Ese. 64; 

Toma de posesi6n 4/XI. 
Lidia Maria Ramona De La Fuente, Ayudante, Esc. 

86; Toma de posesion, 7/XI. 
Matilde E. Zenteno, Ayudante, Esc .. 150; Toma de 

poses ion, 17/XI. 

Exp. 6884/8/931. - 1~ DejaI' sin efecto las desig
naciones del siguiente personal efectuadas para 
las escuelas nacionales de la provincia de Santiago 
del Estero en la feeha y expedientes que se men
cionan pOl' tratarse de nombramientos duplicados: 
Ana Maria Favar6n, Exp. 6788-S-931; Diciemhre 4 

de 1931. • 
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Corina Concepcion Hoyos, Exp. 6788·S·931; Diciem· 
bre 4 de 1931. 

Diego Ortiz, Exp. 6788·S-931; Diciembre 4 de 1931. 
Irma Tarchini, Exp. 21603·S·931; Enero 13 de 1932. 
Maria V. Jimenez de Diaz, Exp. 6884-S-931; Mayo 

8 de 1931. 
Maria de las Mercedes Sellan, Exp. 13633-S-931; 

Agosto 5 de 1931. 
Celia Del Carmen Bravo, Exp. 21603-S-931; Enero 13 

de -1932. 
Maria Clementina Herrera, Exp. 21603-S-931; Enero 

13 de 1932. 
2° - La Inspeccion Seccional respectiva informa

ra sobre la situacion de la senorita Haydee Ange
lica Gimenez. 

Exp. 18136/P/932. - 19 Aprobar el proceder de 
la Inspeccion Seccional 7" de Territorios, al en car
gar de la direccion de la escuela creada en "Villa 
Santillan" (Pampa), por resolucion del 15 de junio 
ppdo. al maestro de la N° 1 del mismo territorio, 
senor Joaquin Fernandez (hijo), que conserva su 
categoria y sueldo actuales, hasta tanto el Presu
puesto permita asignarle la categoria que correspon
da a sus funciones. 

2° - Establecer que a la eseuela creada en "Vi
lla Santillan" (Pampa) Ie corresponde el N0 180 
Y no 100, como por error se consigno. 

3° - Pasar estas actuaciones a la Comision de 
Hacienda y Legislacion, a objeto de considerar el 
adjunto contrato de cesion gratuita. 

Exp. 9771/S/932. - 1° Autorizar la liquidacion 
y pago de la factura presentada aI cobro por el 
diario "Santa Fe", por el importe de $ 240.- m/nal. 
(doscientos cuarenta pesos moneda nacional), por 
la pu blicacion de a visos de licitacion. 

29 - Disponer que se tome nota por don de co
rresponda para que, en 10 sueeslvo, no se den avisos 
al diario mencionado. 

Exp. 23383/D/932. - Aceptar la fianza pres en
tada por la senora Clemencia Caralp de Canton, 
empleada de la Repal·ticion y pasar este expediente 
a Direccion Administrativa a los efectos perti
nentes. 

Exp. 2882/D/932. - Dirigir nota a Ia Munici
palldad de la Capital en el senti do indica do a fs. 
4 por Direcci6n Administrativa. 

Exp. 318/M/932. - Dejar sin efecto 10 resuelto 
a fs. 10 y autorizar a la Direccion Administrativa 
para que practique la liquidacion a favor del diario 
"Critira" por el importe de la fjlctura de fs. 3, 

imput{mdose el · gasto en la forma propuesta por I 
citada oficina. 

Exp. 20938/D/932. - Autorizar a Direceion Gral 
de Arquitectura para invertir la suma de $ 386.70 
m/nal. de la partida que al efecto tiene en su poder 
para colocar en el edificio que ocupa la escuel 
N° 12 del C. Escolar 90 una pileta con su mesa de 
marmol, desagiie y canerias de acuerdo con el pre 
supuesto de fs. 2. 

Exp. 23367/D/932. - Aceptar la fianza presen
tad a por la senora Maria Luisa del Intento, direc
tora de la escuela N0 11 del C. E. 8° y pasar este 
expediente a D. Administrativa a los efeetos per
tinentes. I 

Exp. 23373/D/932. - Aeeptar la fianza presen-i 
tada por la senora Josefina T. de Perez Grigera, di-I 
rectora infantil d\3 la eseuela N° 12 del C. Eseolar! 
200 y pasar este expediente a Direeci6n Administra-I 
tiva a los efectos pertinentes. 

Exp. 23370/D/932. - Aceptar la fianza presen-I 
tada por la senorita Alcira Rodriguez, directora de i 
la eseuela N" 4 del C. E. 2° Y pasar este expediente 
a D. Administrativa a los efectos pertinentes. 

Exp. 23368/D/932. - Aceptar la fianza presen
tada por el senor Eduardo Palacios Garro, empleado 
de la Repartici6n, y pasar este expediente a D. Ad
ministrativa a los efectos pertinentes. 

Exp. 23389/D/932. - Aceptar la fianza presen
tada por la senora Leonarda D. de Moyano, direc- , 
tora de la eseuela N° 3 del C. E. 100 Y pasar este 
expediente a Direccion Administrativa a los efectos 
pertinentes. 

Exp. 23372/D/932. - Aceptar la fianza presenta
da por la senora Balbina Serrano de Fernandez Et
chegaray, directora de la escuela NQ 4 al Aire Li
bre y pasar este expediente a D. Administrativa a 
los efeetos pertientes. 

Exp. 23371/D/932. - Aceptar la fianza preBen
tada por el senor Miguel De Biasse, empleado de 
la Reparticion y pasar este expediente a Direcci6n 
Administrativa a los efectos pertinentes. 

Exp. 19576/P/932. - 1° Aprobar el contrato fir
mado entre la Inspecci6n Seccional 2~ de Pampa 
y don Eduardo Sosa, por un local en que funcionan 
las Oficinas de la Inspeceion cit ada, cstipulundose 
un alquiler mensual de $ 100.- a partir del 1" de 
enero de 1932, termino de tres anos, renovable 
por igual termino y dem{lB condiciones de prictiea. 
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2" - ExigiI' al propietario la roposici6n del so
llado de Ley_ 

3° - Suspender la liquidaci6n de la partida men
sual que para alquiler de casa tenia asignada la 
Inspecci6n Seccional 2@ a partir del lode enero 
de 1932_ 

Exp_ 17690/T/932_ - 1" Rescindir el contra to pOl' 
el local que ocupaba la oscuela N° 185 de Tucu
man, propiedad de la senora Maria Leal de Sa
linas, de acuerdo con 10 que dispone el Art_ 6° del 
mismo_ 

2" - Aprobar el contrato pOl' el local que ocupa 
la citada escuela, celebrado con la senora Albina 
S. de Juarez, mediante el alquiler mensual de $ 20.
m/nal. pOI' el termino de cinco anos y a partir del 
11 de julio de 1932, fecha de su ocupaci6n. 

3° - ExigiI' a la senora de Juarez, la reposici6n 
dol sellado de Ley. 

Exp. 21228/1/932. - Disponer que la Inspecci6n 
Gml. de Territorios, investigue las causas pOl' las 
cuales el director de la escuela primaria N° 74 
[mexa a la Carcel de Santa Rosa (La Pampa), se
nor Hector Petrillo, no envia las planillas de movi
mionto mensual del establecimiento a su cargo_ 

Exp. 10563/P/932. - 19 Autorizar la inversi6n de 
trescientos sesenta y cinco pesos moneda nacional 
de c/legal ($ 365.-), en reparaci6n del edificio 
fiscal que ocupa la escuela N° 184 de Caste x (Pam-
1m), adjudicandose las obras al sefior Jose Simoni, 
que ha presentado la propuesta mas equitativa. 

20 - Girar dicha sum a a la Inspecci6n Seccional 24 
do Pampa, para que abone el importe de los trabajos 
una vez que estos sean entregados a satisfacci6n, 
debiendo rendir cuenta en forma documentada. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 3004, 

Item 4 del Presupuesto vigente. 

Exp. 15944/R/932. - Trasladar con su director, 
senor Segundo Saavedra, la escuela N° 96 de Rio 
Negro, pOl' despoblaci6n del lugar, de "Chenqueni
yen" a "Rio Chico" donde el H. Consejo ha resuelto 
la creaci6n de una escuela (Exp. 2593/R/932), re
soluci6n del 12 de febrero ultimo, deji'mdose vacante 
el N° 115 que fua asignado a asta ultima. 

Exp. 18596/1/932. - 1" Crear una escuela en cada 
uno de los lugares que se determinan a continuaci6n, 
donde existe poblaci6n escolar suficiente y se cuen
ta con locales cedidos gratuitameute: 

Pampa (Secci6n 7') 
"Monte Ralo" (Lote 13 de Guatrache). 
"La Florida" (Lote 15 de Guatrache). 

Formosa 
"El Mbigna" (Misi6n Laishi). 
"Apazuzu." (Departamento Formosa). 

20 
- Aplicase a esta resoluci6n los articulos 2°, 

3", 49, 69 Y 7° del decr~to del 15 de junio ultimo 
(Exp. 9865-1-932). 

39 - La Inspecci6n Gral. de Territorios adop
tara las medidas necesarias a fin de que las nue
vas escuelas empiecen a funciollar al iniciarse el 
pr6ximo curso escolar . 

Exp. 18188/E/932. - 1° AccedeI' a 10 solicitado })or 
la Sociedad Cooperadora de la oscuela N9 7 del 
Consejo Escolar 209. 

2" - Autorizar la inversi6n de $ 6.93 m/nal. en 
la adquisici611 de papel en la casa Curt Berger y 
Cia. que ha presentado la propuesta mas equitativa, 
debiendo Direcci6n Administrativa tener presentc 
la cOlldici6n exigida porIa casa citada. 

3° - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 300~, 

Item 1, Partida 4 del Presupuesto vigente. 
4° - Pasar estas actuaciolles a Direcci6n Adminis

trativa y TaBeres Griificos. 

Exp. 52077/M/930. - 19 Trasladar la escuela 147 
de Entre Rios, de la "Isla de las Bateas", a la 
"Colonia Martin Inchauspe" -Estaci6n Km. 183 
del F. C. del Estado. 

29 - Autorizar la celebraci6n de contrato de ce
si6n gratuita del local que ofrecen los vecinos de 
Est. Km. 183 del F. C. del Estado, provincia de 
Entre Rios. 

3" - Pasar estas actuaciones a la Junta Tecnica 
de la provincia de Entre Rios a objeto de que se 
sirva tomar en consideraci6n el anhe]o de los vecinos 
de Km. 183 de que se designe a la senorita Maria 
Gamarci Zubieta, para dicha escue]a. 

4° - Dirigir nota a los vecinos de Km. 183 del 
F. C. del Estado (Entre Rios) transcribiandoles e1 
Art_ 3° de 1a presente reso]uci6n. 

Exp. 22550/M/932. - 19 Autorizal' la adquisici6n 
de los articu]os que solicita Mayordomia, para pro
veer a las dependencias del Consejo y adjudicar 
]a provisi6n a ]a casa "La Polar" de Miguel Oneto, 
cuyo presupuesto asciende a la surna de $ 462.84 
m/nal. (cuatrocientos sesonta y dos pesos con ochen
ta y cuatro centavos moneda nacional) imputandose 
el gasto en la forma indicada pOI' Direcci6n Ad
ministrativa. 

29 - Pasal' este expediente a dicha Oficina a 
los efectos c1e la condici6n impuesta por la casa 
adjudicataria a fs. 3. 
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Exp. 22055/0/932. - 1. Aprobar la regulaci6n 
de honoral'ios practicada pOl' Oficina Judicial a 
favor del Apoderado del Consejo en el Chaco, se
fior Fernando Miranda Gallino, que ascienden a la 
suma de $ 400.48 m/nal (cuatrocientos pesos con 
cuarenta y ocho centavos moneda nacional de 
c/legal), pOI' su intervenci6n en los JUlClOB suceso
rios que menciona a fs. 1, durante 1'1 mes de se
tiembre ppdo. 

29 - Imputar el gasto de $ 400.48 m/nal. (cuatro 
cientos pesos con cuarenta y ocho centavos mone
da national de c/legal), al Anexo E, Inciso 300', 
Item 2, Partida 10 del Presupuesto vigente. 

Exp. 22877/D/932. - Disponer que, en 10 sucesi
YO, las 6rdenes de pago que se libren a favor de 
los Inspectores de Provincias y Territorios, se ex
tiendan en la forma propuesta en este expediente 
pOI' Direcci6n Administrativa. 

Exp 22703/D/932. - Aceptar la fianza presen
tada pOl' el empleado de 1a Repartici6n, sefior Da
niel Palacios y pasar estas actuaciones a Direcci6n 
Administratiya a los efectos pertinentes. 

Exp. 23384/D/ 932. - Aceptar la fianza presen
tada porIa senorita Rosa Boero, empleada de la 
Repartici6n y pasar este expediente a Direcci6n 
Administrativa a los efectos pcrtinentes. 

Exp. 23387/D/932. - Aceptar 1a fianza presenta
da porIa sellOl'a Modesta P. de Musso, emp1eada 
de la Rcpartici6n y pasar este expediente a Direc
ci6n Administrativa a los efectos pertinentes. 

Exp. 23369/D/932. - Aceptar la fianza presen
tada pOI' el sefior Carlos A. Chimenti, empleado de 
la Repartici6n y pasar este expediente a Dil'ecci6n 
Administrativa a los efectos pertinentes. 

Exp. 30187/0/931. - 1" Aprobar 1'1 concurso pri
vado de precios realizado el 23 de setiembl'e ppdo. 
para llevar a cabo las obras de reparaciones en 
el edificio sito en la calle Cangallo N° 1493, esq. 
Parana NQ 205/31, adjudicandose el trabajo a la 
firma Luis J. Ravazzani, cuyo presupuesto ascien
de a la sum a de $ 681.08 m/nal. (seiscientos ochenta 
y un pesos con ocho centavos moneda nacional). 

29 - Autorizar la inversi6n del 5 % para gastos 
imprevistos de la mencionada obra. 

39 - Imputar e1 gasto total de $ 715.13 m/nal. 
(setccientos quince pesos con trece centavos mo
neda nacional) a los recursos del Legado Bernas
coni. 

Exp. 21082/R/932. - 1° Reabrir la escuela de 

"Juan de Garay" (Rio Negro), asignfmdole el N° 
124. 

29 - Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 124 
de "Juan de Garay" (Rio Negro), al director de 
la N° 113 de "Mamel Choique" del mismo territo
rio, senor Hector F. Quiroga. 

3° - Disponer que el Inspector de la Secci6n 6' 
de Rio Negro, formalice el contrato de cesi6n gra
tuita pOl' 1'1 local que ofrece el selior Joaquin Az
narez, para el funcionamiento de la escuela N9 
124. 

Exp. 18597 /N /932. - Encargar de la direcci6n de 
la escuela N9 64 de "Picnn Leufn Centro" (Neu
quen), al maestro de la misma, senor Conrado Se
gundo Terfm, conservando su actual categoria hasta 
tanto el presupuesto permita asignarle el Bueldo 
que pOl' sus funciones Ie corresponde. 

Exp. 20910/1/932. - Ubicar provisoriamente en 
la escuela de adultos N9 7 del C. Escolar 17° de 
acuerdo con la resoluci6n del 10 de agosto ppdo. al 
preceptor sefior Ram6n Oscar Espoz Saavedra, que 
qued6 en disponibilidad a raiz de la refundici6n 
de grados en 13: primaria anexa a la Comandancia 
de la Isla de Martin Garcia. 

Exp. 23388/D/932. - Aceptar la fianza presen
tada porIa senora Catalina Trovati de Schulz Vi
"anco, directora de la escuela N9 3 del C. E. 129 
Y pasar este expediente a Direcci6n Administrativa 
a los efectos pertincntes. 

Exp. 8743/1/931. - 1° Aprobar la licitaci6n pri
vada realizada e1 28 de setiembl'e ppdo. para la 
construcci6n de veredas en el edificio que ocupa 
la eseuela N9 5 al Aire Libre, sita en San Alberto 
N9 2379 Y adjudicar el trabajo al sefior Carlos Mas
cazzini, cuyo presupuesto asciende a la suma de 
$ 1.122.46 m/nal. (mil ciento Yeintidos pesos con 
cuarenta y seis centavos moneda nacional). 

2" - Autorizar la inversi6n del 5 % para gastos 
impl'evistos de la mencionada obra. 

3° - Imputar el gasto total de $ 1.178.58 m/nal. 
(mil ciento setenta y ocho pesos eon cincuenta y 
ocbo centavos moneda nacional) al AllOXO E, Inciso 
300", Item 4 del Presupuesto vigente. 

Exp. 20338/ A/932. - Desestimar la denuncia de 
fs. 1 y archivar las actuaciones. 

EXp. 23692/0/932. - Acordar un punto de boni
ficaci6n pOI' antigiiedad de gestiones a la senorita 
Maria Adela Canedo. 

Exp. 23183/0/932. - Acordar la permuta que de 
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us l'espectivos cargos solicitan las maestras de las 
escuelas 168 y 169 del territorio del Chaco, senora 
llipolita Galarza de Muller y senorita Maria Alba 
Ferrt'ro, 10 que se hara efectivo despues de finali
za r el presen te curso escolar. 

Exp. 16417/0/932. - Confirmar en la 3~ cate
goria a la actual maestra de 4~ de la escuela N9 24 
de Chubut, senora Juana Rosa Campo de Oliva, 
quien se encuentra en condiciones reglamentarias 
para obtener dicho beneficio. 

Exp. 20221/P/932. - Aprobar la ubicaci6n de la 
marstra de la escuela 66 de "General Pico" (La 
Pampa), senora Blanca I. S. P. de Cornejo en la 
KQ 1] 1 del mismo lugar, cuyos servicios no son 
necesarios en el primero de los establecimientos ci
tados. 

Exp. 17203/L/932. - Ascender a la rategoria de 
aUlo:iliar a la actual ayudante de la escuela 190 de 
La Rioja, senora Virginia R. de Marasso Rocca, 
quien fue omitida al efectuarse los ascensos gene
rales. 

Exp. 19461/7?/932. - Declarar cesante al portero 
(Ie la escuela N° 15 del C. E. 79 , don Antonio Ro
ger, por haher gozado del termino maximo de Ii
tl'nria, sin reanudar sus tareas. 

Exp. 8276/8/931. - 19 No acordar remuneraci6n 
algunn al Comisionado Municipal de "Valcheta" 
(Rio Negro), denunciante de los bienes dejados al 
fallccimiento de don Juan Tom{ts Villanueva, pOl' 
no corresponder. 

29 - Autorizar a Ia Oficina Judicial para iniciar 
como presuntivamente vacante el juicio sucesorio 
reRpecth'o, debiendo desglosar la partida de defun· 
cion de fs. 8. 

Exp. 14012/D/932. - 19 Autorizar Ia inversi6n 
de un mil trescientos veillticuatro pesos con seten
ta y tres centavos moneda nacional de c/legal ($ 
].324.73) en la adquisici6n de papel y sobres con 
destino a la Oficina de Obligacion Escolar y Mul
tas, aprobandose al efecto la planilla de adjudica
cioues formulada a fs. 62 por Division Compras. 

20 
- Encomendar a los Talleres Gr{tficos de la 

Repartici6n la impresi6n de los formularios respec· 
tivos. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 300~, 
Partida 4 de los Items 1, 2 Y 3 del Presupuesto 
vigente. 

49 - Pasnr 1'1 expediente a Direceion Adminis· 
trath'a para que tome nota de la condicion impues· 
ta porIa casa Curt Berger Y CIa. 

Exp. 23386/D/932. - Aceptar la fianza presen
tada por la seiiora Maria Elisa J. Bisi, empleada 
de la Reparticion y pasar este expediente a Direc
ci6n Administrativa a los efectos pertinentes. 

Exp. 17233/8/932. - Ascender a la categoria de 
director de 2~ al de 3~ de Ia escuela N0 135 de 
Santa Fe, senor Edmundo Cipriano Andino, quien 
fue omitido al efectuarse los ascensos generales. 

Exp. 20014/M/932. - 10 Aprobar el contrato de 
cesi6n gratui'ta celebrado entre la Inspecci6n Sec· 
cional de Misiones y el senor Gerardo Lindstrom, 
propietario del local de la escuela N9 173 de "Pi
cada Vieja" de dicho territorio, durante dos anos 
a con tar del 25 de julio de 1932. 

29 - Agradecer al senor Gerardo Lindstrom el 
desinteresado concurso que presta a la educacion. 

Exp. 23206/F /932. - Aprobar la ubicaeion en la 
escuela 36 de "Ph'ane" (Formosa) del maestro so· 
brante de la: 15 del mismo territorio, selior Vicente 
O. Agiiero. 

Exp. 23167/0/932. - Acordar al ViAital10r de Es· 
cuelas de la Seccional 5. (Chaco), senor Vicente 
Dante Luciani, las vacaciones que reglamentnria
mente Ie corresponden por el corriente ano, a con· 
tal' del dia 24 de octubre hasta el 7 de diciemhre 
proximo. 

Exp. 20597/R/932. - No hacer lugar al pedido de 
reineorpcraci6n formulado porIa seiiora Maria Zai
da R. de San Martin. 

Exp. 9474/0/932. - Declarar cesante, con anti· 
giiedad al dia 2 de marzo ppdo. por abandono del 
cargo, al maestro de la escuela N9 296 de Corrien
tes, seiior Edmundo Zapico. 

Exp. 23385/D/932. - Aceptar la fianza presen
tada ror la senorita Rosa ConcepCion Nochetti, 
empleada de la Repartici6n y pasar este expediente 
a D. Administrativa a los efectos pertinentes. 

Exp. 15655/N/932. - 10 Aprobar el contra to fir
mado entre la Inspeccion Seccional de _ 'euquell y 
don Cruz Fernandez, en representacion de la pro
pietaria senora Juana Rubilar Vda. de Villalba, 
pOI' un local IJara funcionamiento de la escuela N? 
63 de "EI Agrio" de dicho territorio, en el que se 
estipula un alquiler mensual de $ 30.- termino de 
dos anos, a partir del 19 de julio de 1932, renovable 
por igual tiempo y dem{ts condiciones de prac
tica. 

29 - Exigil' a In propietaria la reposicioll del 
sellad 0 de Ley. 
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Exp. 23302/D/932. - En 10 sucesivo cuando pOl' 
cualquier causa no se encuentre al frente de una 
escueia de la Capital el director designado pOl' el 
H. C., a cuyo nombre debe extenderse el cheque 
para el pago del personal, se otorgara ese documen
to a nombre del vice-director, siempre que este 
funcionario haya presentado fianza, debiendo, en 
caso contrario, hacerlo a favor del secretario del 
C. Escoiar respectivo, quien procedera a efectuar 
el pago con la c\)operacion del vice-director y, en 
defecto de este, con el maestro de la misma escuela 
que el secl'etario designe, de confol'midad con el 
director 0 vice, en su caso. 

Exp. 22786/P/932. - 1° Aprobar el pl'oceder de la 
Inspeccion Gral. de Territorios, al disponer que la 
maestra de la escuela N9 8 de La Pampa, senora 
Maria Elena Hurtado de Mendoza, cuya ubicacion 
en Ia N9 56 del mismo territol'io fue resuelta en 
sesion del 20 de julio ppdo. permanezca en el pri
mero de los estabiecimientos citados, en vista de ha
lJE'r mejorado Ia inscripcion del wamo. 

2" - DejaI' sin efecto la ubicaci6n de la senora 
Maria Elena Hurtado de Mendoza en la escuela 
N° 56 de La Pampa. 

3" - La Inspeccion Gral. de Territorios propon
dra oportunamente la reorganizacion de la escuela 
N9 8 de La Pampa. 

Exp. 22031/149/932. - Autorizar la renovacion 
del contrato de locacion con el senor Angel Ca
taldi, pOI' su casa que ocupa la eseuela N° 19 del 
C. E. 149, sita en la calle Rivera N9 1651, en las 
siguientes condiciones: 
Termino: hasta el 19 de diciembre de 1934 y dos 

anos mas de opcion a prorroga pOl' parte del 
Consejo. 

Alquiler: $ 460.- m/nal. mensua1es, a partir del 
1 ° de noviembre actual. 

Obras: las de conservacion y as eo y las que se in
dican en la planilla de fs. 12. 

Exp. 19975/R/932. - 19 Disponer la instalacion 
y funcionamiento de una escuela en "La Falda" 
(Colonia Lucinda) Rio Negro. 

29 - Encargal' de la direccion de la escuela de 
"La Falda" (Colonia Lucinda) -Rio Negro- en las 
condiciones establecidas pOl' resolucion del 15 de 
junio ultimo (Exp. 9865-I-932), al maestro de la 
N9 33 del mismo territorio, senor Juan Alonso Es
pinosa. 

3° - Pasar las actuaciones a la Comision de Ha
cienda y Legislacion a objeto de considerar el adjun
to contrato de cesion gratuita. 

Exp. 57S1/B/93!. - 19 Estar a 10 resuelto ell 
noviembl'e 2 de 1931 en euanto no se hizo lugar al 
reclamo de haberes desde el 16 de enero de 1930 
al 7 de febrero de 1931, formulado pOl' el ex-carpino 
tero don Guillermo Gonzalez. 

29 - Disponer que D. Administrativa liquide 
oportunamente haberes al l'ecurrente pOl' los 15 dias 
del mes de enero de 1930, si no los hubiere percibid 
hasta la fecha. 

Exp. 23865/1/932. - Dar por terminadas las cIa 
ses en la eseuela para adultos N9 4 del C. E. 79 

el dia 27 del corriente, en vista de que se ha re 
sue Ito entregar el local, donde aquella funciona, a 
finalizar el presente mes. 

Exp. 23693/1/932. - Autorizar al Inspector See 
cion aI, senor Manuel Arnaldo Pellerano, para des 
pedir a los ninos de 69 grado del C. Escolar 20· 
con una fiesta illiantil, el dia 21 de noviembre 
las 10 homs, en la forma proyectada en su not 
de fs. 1. 

Exp. 23537/189/932. - Autorizar a la direccion d 
la escuela N" 12 del C. Eseolar 18°, para realiza 
el dia 16 del corriente mes, una excursi6n al Muse 
de Lujan, con los alumnoe. de los grados 59 y 69 

acompanados de los respectivos do centes, debiend 
dar aviso al Cuerpo Medico Eseolar con dos dia 
de antieipacion para la designacion de la Visitador 
de Higiene Escolar, que aeompanara a los excursio 
nistas. 

Exp. 9395/T/932. No aprobar el metodo d 
Corte y Confeccion de que tratan estas actuacio 
nes. 

Exp. 23074/D/932. - Aeeptar la fianza presen 
tada pOI' el director de la escuela N° 14 del C. E 
39, senor Lidoro Barrionuevo y pasar estas aetua 
eiolles a Direcci6n Administrativa a los efecto 
pertinentes. 

Exp. 21937/D/932. - Aceptar la fianza prese 
tada por el director de la escuela N9 17 del C. E 
7", senor Eugenio J. Dufour y pasar estas aetuacio 
nes a Direccion Administrativa a los e£ectos perti 
nentes. 

Exp. 23528/D/932. - 1° Designar al senor Ed 
mundo A. Duarte para el cargo de Sobrestante d 
las obras de construccion del edificio escolar N9 25 
de "Ciudadela" (Tucumftn), atento al pedido d 
Direccion Gral. de Arquiteetura. 

29 - Imputar el gasto que origine el p'ago d 
haberes a dicho sefior a la partida fijada al contra 
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I 
tar los trabajos para vigilancia, inspecci6n e im-
previstos. 

Exp. 21C99/D/932. Declarar cesante, con an-
tigiiedad a1 13 de abril de 1931, a la maestra de 
dibujo de la escuela NQ 27 del C. Escolar 18°, se
nora Catalina B. de Solari, de acuerclo con 10 es
tablccido en el Art. 11 del Reglamcnto de Licen
cias. 

EJ..'1l. 23333/ A/932. - Dar el nombre de Jose Le6n 
Suarez a1 edificio que se construye en la calle Bo
gota y Esperanza, con destinQ a una escuela. 

Exp. 22971/D/932. - Apticar una multa de $ 
100.- m/nal. (cien pesos moneda nacional), al se
nor Jose Pernas, por haber provisto alimentos en 
malus cOlldiciones a las escuelas al Aire Libre y 
hacerle saber que, de repetirse las deficiencias y 
faltas senaladas en este expediente, se Ie aplicarfm 
1a9 penalidades estabJecidas en los Arts. 20 y 21 del 
pliego de Basos y Condiciones. 

Exp. 23073/D/032. - Aceptar l,;l. fianza presen-
• la por el director de la escuela de adultos N9 2 
'oJ C. Escolar 8°, senor Alfredo Jose Meroni y 
ORar estas actuaciones a Direcci6n Administrativa 

efectos pertinentes. 

• 22687/D/932. - Aceptar la fianza presen-
• por la senorita Sofia Manzini, directora de 

,a cscuela N° 9 del Consejo Escolar 99 y pasar 
cstas actuaciones a Direcci6n Administrativa a los 
efectos pertinontes. 

Exp. 21458/R/932. - 19 Aprobar la medida adop
tada pOl' 131 Inspector de la Seccional 6~, al dispo
ner el traslado de la escuela N9 60 de Rio Negro, 
al local de propiedad del senor Francisco Meloni. 

29 - Agradecer al sefior Francisco Meloni, y ve· 
cinos, la cooperaci6n prestada a la labor que el H. 
Consejo desarrolla. 

3° - Yolver las actuaciones a la Inspecci6n Gene
ral de Territorios a los efectos que estime correspon
der, respecto a la ubicaci6n del director de la es
cuela senor Domingo A. L. Persico y de que se da 
cuenta a fs. 15. 

Exp. 25290/0/928. - 19 Disponer la construcci6n 
de un edificio con destino al funcionamiento de la 
escucla N9 159 de "La Carlot a" (C6rdoba) tipo "A", 
tres aulas, casa habitaci6n para el director y pa
bo1l6n de ww. cc., valor de $ 35.000.- m/nal. de
bicndo Direcci6n General de Arquitectura acompa
nar la documentaci6n pertinente a fin de licitar la 
obra. 

2" - Hacer saber a la Comisi6n de vecinos que 
debe depositar a 1a orden del H. Consejo en 01 
Banco de la Naci6n Argentina, la Buma de $ 5.260.54 
m/nal. como asi tam bien la de ill 2.500.- m/nal. 
a suscribirse pOl' varias personas para esta obra. 

3° - Imputar la diferencia de gusto ($ 27.230.46 
m/nal.) a los recursos de la Ley 11242. 

Exp. 24512/ A/932. - Se di6 1ectura de 1a nota 
de 8 del corriente, de la Asociaci6n Agraria Pata
g6nica felicitundo al H. Oonsejo por la inieiativa do 
establecer internados en algunos Territorios Nacio
nales, medida cuya imp01:tancia y trascendencia apre
cia en todo au valor, pues proporcionar:1 instruc
ci6n indispensable a los niiios alejados do los cen
tros de poblaci6n y solicita lit preferenda para los 
del Sud per los muchos beneficios que les repor
tara teniendo en cuenta la condici6n de aquellcs 
1ugares. 

El II. Oonscjo resolvi6 acusar recibo de la pre
cedente nota y agradecer los conceptos vertidos en 
In misma. 

Exp. 24513/P/932. - Encomendar a1 doctor IIil
mar Di Giorgio cite a los maestros y empleados 
de la Repartici6n, senores Buenaventura Ponce, 
AtHio Eduardo Torraza, Santiago 1. Nudelmann, Ja
cinto Rufino Del Barco Pinero, Enrique Del Casti
llo y Nemo Tessieri, para que se ratifiquen en las 
manifestaciones que se les atribuyen con motivo 
de 1a ultima aaambica del Frente Unico del Ma
gisterio. 

Exp. 24543/P / 932. - Disponer se abonen al pro
fesor esp!)cial de musica de la eacuela N9 24 del Con
sejo Escolar 169, senor Alberto G. Del Castillo, los 
haberes correspondientes a los meses de agosto, se
tiembre y octubre del con-iente ano. 

Exp. 24631/P/932. - Atento 10 manifesktdo 
por el Cuerpo Medico EscoIar, sobre Ia necesi
dad de organizar colonias de vacaciones para los 
ninos que requieran por su salud, e1 cambio de am
b,iente; y careciendo e1 H. Consejo de rocursos 
para realizarlas, ha conseguido 1a cooperaci6n am
plia del Ministerio de Guerra y del Gobierno de 
la Provincia de C6rdoba, y obtenido, ademas, In re
ducci6n de pasajes de los ferrocarriles, 10 que Ie per
mite establecer la estancia de vacaeiones en las 
sierras de C6rdoba, sin comprometer el Presupuesto 
ordinario del Consejo. 

En vista de las consideraciones e}.."puestas, se re
suelve: 

19 - Establecer una Colonia de Vacaciones en la 
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Provincia de Cordoba, eon eapaeidad para 1.000 ni
nos divididos en tres turnos de 333 alumnos, de un 
mes de duraeion para eada uno, la eual estara 
lJajo la direecion y dependencia del Cuerpo Me
dieo Eseolar. 

2° - Disponer que la Inspeeei6n Mediea Eseolar, 
proeeda de inmediato a la sele,eeion de los ninos 
que formarfm los eontingentes, teniendo en cuenta 
oj tipo de colonia (altura), los que seleccionara de 
las Escuelas Comunes y Comedores Eseolares, que 
necesiten de los beneficios de un eambio de elima. 

3~ - La Inspecci6n Medica, organizara el regimen 
alimenticio, vestuario, material y personal de ser
vicio y demas elementos necesarios para el funcio
namiento de la Colonia. El primer nucleo de niiios, 
deb era salir de la Capital, el 19 de diciembre. 

49 - La Inspeecion Medica acordara con el Mi
nisterio de la Guerra, la utilizaei6n de los recursos 
de todo orden que este ha facilitado. 

5° - Gestionara igualmente de los Ferrocarriles, 
el transporte de la colonia, eon el mlnimo gasto 
posible. 

69 - Licitara inmediatamente el servicio de Co-

medores, duraIl;te tres meses en las condiciones qu 
se establezcan de acuerdo con la Direeci6n Adminis 
trativa. 

79 - El personal para el servicio de la colonia 
sera propuesto por la Inspecci6n a la aprobaci6n 
debera tomarlo del personal del presupuesto e 
ejercicio. 

89 - Las diversas Repartieiones del Consejo Nil 
cional, prestartm la cooperacion necesaria a la Ins 
pecci6n Medica. 

9° - Imputar la alimentaci6n y transporte, qu 
previamente deber{m ser autorizadas por la Pre 
sidencia, a la Ley 11597 la primera y al Inciso 300 
Item 1, Partida 2 del Presupuesto vigente la se 
gunda, imputacion esta Ultima que queda supedita 
da al despacho favorable por el Poder Ejecutiv 
<).el pedido de refuerzo hecho en oportunidad. 

No habiendo mas "suntos que tratl\r, 
levant6 la sesi6n, aiendo las veinte horas 
treinta minutos. 

CARCANO 
R. ZABALA" 

... .stJo 
Y 6· , 

bien do 
dias 
,- \ 


