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LA PROMESA DE LA EDUCACION 

PROGRESISTA (*) 

Lo que hoy se denomina educacion progresista (progressive edu
cation) fue en su origen un movimiento de reaccion natural contra la 
pedanteria, el formalismo y la crueldad por largo tiempo imperantes 
en algunas escuelas tanto de Inglaterra como de los Estados Unidos. 
El doctor Samuel Johnson estudiaba latin aHa por 1725 en la Escuela 
Lichfield que tenia por director al senor Hunter. El gran lexicografo 
recuerda a su maestro en estos terminos: 

"Solia castigarnos de hecho sin conmiseracion y no distinguia entre 
la ignorancia y la negligencia, pues 10 mismo golpeaba a un nino por 
no saber una cosa que por no quercr aprenderla. Hacia una pregunta 
y si e1 alumno no 1a contestaba, 1e aplicaba golpes, sin considerar si 
habia tenido oportunidad de aprender a contestarla. Por ejemplo, lla
maba a un nino y Ie preguntaba como se decia "palmatoria" en latin, 
cosa que el nino no podia esperar que Ie preguntaran. Ahora bien; si 
un nino supiese responder a todas las preguntas, no habria necesidad 
de maestro para ensenarle". 

Procedimientos tan brutales han desaparecido virtuaImente; pero 
todavia hay escue1as en que se intenta atiborrar de conocimientos la 
cabeza de un alumno; que consideran a la memoria como mas imp or
tante que 1a razon y que permiten que e1 maestro sea un tirano legali
zado que manda con mana ferrea y sin guantes. Oontra semejante sis
tema debia surgir necesariamente, tarde 0 temprano, una protesta. 

La teoria convencional sostenida por el doctor Keates de antano 
era una excrecencia del calvinismo y declaraba explicitamente: "Es 
preciso que este libro te agrade; de 10 contrario, te obligare a que en
cuentres placer en 131". Siendo alumno de una escuela superior de 
Nueva York me vi ob1igado a prepararme para la escuela secundaria 
con el estudio a fondo del" Rasse1as" de Johnson, quiz as el mas pesado 
de los Hamados "clasicos" de nuestro idioma. Y cuando, rebelandome, 
anhe1e algo vivamente interesante y pintoresco, me brindaron "Com-

(*) De Is revista '·Current llistory", de Nue-ra York, NQ I, Vol. XXXVIII·1933. 
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pensation" de Emerson, ensayo tan apropiado para un muchacho de 
15 alios como un traje de etiqueta para un indigena de Borneo. i, Teng') 
la culpa de haberme dedicado secretamente a las "novelas de diez 
centavos" que relatan las aventuras del fascinante Nick Oarter y de 
haber adquirido asi una aficion a los relatos policiales que han sid') 
solaz de muchas horas deliciosas? Leia esas narraciones truculentas 
y excesivamente sazonadas porque me agradaban sobremanera. Ouan
do se reconocio oficialmente la importancia del interes como motivo 
para la adquisicion del conocimiento, comenzo a desarrollarse inevita
blemente una nueva filosofla de la educacion. 

La actividad del movimiento de la educacion progresista es re
lativamente reciente. "Mi credo pedagogir.J " de John Dcwey, apa
recio por primera vez en 1897; el articulo de Abraham Flexner "La 
escuela moderna" se publico en la "Review of reviews" en abril de 
1916; la Escuela Lincoln que es en muchos respectos {ll primer cuerpo 
de rebeldla organizada, fue establecida merced a un subsidio de la 
Junta General de Educacion, en 1917. Apoyada por autoridailes tan 
eminentes como Eliot, presidente de Harvard, la agitacion se extendi6 
hast a hacerse nacional. Dewey, que hace treinta y cinco alios era una 
voz que clamaba en el desierto, se ha convertido en el apostol de un 
culto. En 1933 proclamaron su orientacion progresista instituciones 
como la Escuela Beaver, de Chesnut Hill, Mass., la Escuela Rural 
Diurna Buxton, de Short Hills, N. J., la Escuela de Tower Hill, ell 
Wilmington, Del., la Escuela Park, de Baltimore, la Escuela Lincoln' 
de Nueva York y much as otras. Algunas escuelas oficiales, entre ell,as 
las de Bronxville, las de Garden Oity y las de Manhasset funcionan 
regidas pOI' los principios "progresistas". La "Progessive Education 
Association", fundada despues de la guerra mundial, cuenta con mas 
de 7.000 miemhros, tiene su cuartel general en Washington y publica 
desde hace diez alios una revista titulada "Progressive Education" . 
La literatura sobre el tema es copiosa y estimulante. Por ella, los 
maestros han sido llevados a volver a examinar sus propositos y a 
determinar su orientacion profesional. Las aguas de la educacion, qm 
en 1890 tenian total sosiego de pantano, han sido revueltas hasta el 
fondo y no es de sorprender que a veces parezcan turbias. 

Varios motivos me indujeron hace algunos meses a averiguar que 
se entendia realmente pOl' educacion progresista y que se estaba ha
ciendo en ese sentidb. Por el hecho de pro ceder de .una escuela antigua 
y pOI' 10 tanto juzg.ada generalmente de tendencia conservadora, he 
sido mira do con cierta desconfianza. Pero , he procurado mantener mi 
espiritu abierto a to do y conservar la actitud de uno que quiere saber, 
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no la de un polemista. He leido cuanto han escrito sobre el tema 
John Dewey, Bertrand Russell, Gertrude Hartmann, Eugene R. Smith, 
Hughes Mearns, Edward Yeomans, Everett Dean Martin, William H. 
Kilpatrick, Alexander Meiklejohn, L. V. Stott y otros. Estoy prepa
rado para resumir mis conclusiones. 

Supongo que nadie duda de que la educacion progresista consi
del' ada meramente como una critica de ciertas condiciones existentes ha 
sido una cruz ada saludable y valiosa. Mucha gente se ha preguntado 
pOI' que el proeeso de aprender es considerado por tantos nifios como 
inherentemente desagradable. La curiosidad intelectual es al parecel' 
una herencia racial. Tienen los niiios un anhelo ingenito pOI' saber. 
Los mas pequefios preguntan incesantemente: "I. pOI' que 1, i. como?, 
i. para que 1 " y todos los chicos miran con reverencia al mayor que 
les ensefia a remontar una cometa o 'a atajar la pelota en el baseball. 
Pero .los mand~n a la escuela y tenemos al chicuelo de Shakespeare: 
"El colegial 11oroso, con su bolsita y su reluciente cara matutina, que, 
con arrastrada lentitud de oruga va de mala gana ala escuela". 

No solo iba pOl' 10 comtm de mala gana, 10 que ya es harto malo; 
sino que, a menudo, comprendia que nada aprovechaba de su expe
riencia escolar. El maestro y el libro de texto llegaban a ser no solo 
aburridos sino tambien molestos, penosa prueba impuesta pOI' el des
tino oomo parte de la transicion de ]a nifiez a la madurez. Excepto 
algunos reaccionarios remachados, casi todos los que ejercen la pro
fesion docente reconoceI\ que nuestras practicas de ensefianza requieren 
revision. 

No es dificil quejarse, objetar y critical'. Menos facil es formular 
un plan constructivo, sobre to do uno que sea aceptado unanimemente. 
Es evidente que la educacion progresista se apoya en metodos nuevos, 
pero resulta dificil para uno de afuera descubrir una definicion 0 

definiciones en las que esten de acuerdo todos los educadores pro
gresistas. "Mi credo pedagogico" del profesor Dewey, aceptado pOI' 
sus secuaces como evangelio autentico, es 1m documento extraordina
riamente vago, copioso en frases cuya sonoridad no explica su obs
curidad. Nose que valor practico tendr{m para un maestro de la 
Academia Libre de Utica las siguientes palabras del sefior Dewey: 
"Oreo que la educaci6n debe ser concebida como una continua 1'e
construccion de la experiencia; que el proceso y el fin de la educacion 
son una y la misma cosa' '. 0 leer esta desconcertante frase: "Oreo 
que la materia - tema del plan de estudios escolar debe sefialar una 
diferenciaci6n gradual de la primitiva unidad inconsciente de la vida 
social". Suena bien, pero para la mayoria de los lectores, no signi
fica nada. 
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El maestro quiere saber que debe hacer. El Profesor Dewey, tan 
estimulante como es, responde con ideas nebulosas, de las cuales solo 
los iniciados pueden extraer un plan pr{wtico. He leido muchos ar
ticulos sobre la educacion progresista, que me dicen claramente 10 que 
esta mal. Pero es el caso que yo se bien 10 que est§. mal. Aquello que 
rara vez hacen es definir una politica 0 un metodo mediante el cual 
se pueda sustituir 10 malo por 10 bueno permanente. 

Los preconizadores mas activos de la educacion progresista no 
dejan de advertir - como uno de ellos que me escribio al respecto, -
que sus detalles cambian continuamente, que se alcanzan algunos ob
jetivos y que entonces se emprenden nuevos objetivos. En otras pa
labras, debe ser consider ada como una tentativa "para mantener a 
los educadores atentos a los progresos que se realizan en teoria edu
cativa y mantener la practica de la educacion en el acuerdo mas in
mediato posible con el desarrollo de esa teoria". El "Journal of Edu
cation", del otoiio de 1932, recogio las respuestas de diez y siete "ex
pertos en el dominio de la ed ucacion", a la franca pregun ta: "A Que 
es una escuela ·progresista ?" Muchas de las respuestas serian aceptadas 
por to do maestro razonable. William F. Russell, decano del Colegio 
de Maestros, declaro: "Una escuela progresista es aquella que tiene 
suficiente respeto de las tradiciones del pasado para emplearlas como 
guia en la practica futura, y a la vez slliiciente penetracion de las 
condiciones del presente y de los probables cambios del futuro como 
para estar dispuesta de buen grado a instituir cambios". De acuerdo 
con esta definicion las escuelas de Groton, Mercersburg y Exeter de
bieran ser consideradas progresistas. 

Algunos de los "expertos" respondieron exponiendo su propio 
concepto de las "escuelas tradicionales", levantando as! muiiecos de 
paja que luego procedian a destrozar. El inspector Samuel E. Burr, 
de Glendale, Ohio, decia, por ejemplo: "Las escuelas tradicionales 
establecieron tipos de grupos que son absolutamente impersonales y 
enteramente rigidos", figura que dista de ser exacta para describir 
cualquiera de las escuelas tradicionales que conozco. Ademas, varias 
respuestas insistlan particularmente en que no tenian parentesco al
guno con los extremist as. J. Asbury Pitman, presidente del Colegio 
de Maestros Salem, de Massachusets, opina: "La doctrina de los 
ultraprogresistas de que se debe permitir, y aun estimular al mno, 
para que haga 10 que quiera, cuando quiera y como q-qiera, es abso
Illtamente falaz". 

En conjunto, la mas cabal exposicion de las finalidades "progre
sistas" es Ia que da Henry W. Holmes, decano de Harvard quien dice 
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brevemente que una escuela "progresista" "acentua la libertad de mo
vimiento para los nmos; una vida dentro de la escuela tan natural y 
sencilla como puede ser alcanzada; una sustituci6n en todo 10 posible 
del interes y del placer en el trabajo y un sentido del valor real del 
estudio para todos los motivos ulteriores, recompensas y castigos". El 
unico inconveniente en todo esto esta en que la mayoria de mis amigos 
de las "escuelas tradicionales" acep.tan sus principios esenciales consi
derandolos en gran parte como representativos de sus propios ideales. 

A pesar de esa falta de unanimidad, la educaci6n progresista ha 
realizado mucho en la practica. Deseo ahora sugerir 10 que he descu
bierto no s610 en mis visitas a las escuelas, sino tambien conversando 
con los alumnos y con los padres de los alumnos. Uno comprueba, des
de luego, muy distantes extremos. Algunas escuelas progresistas pa
recen carecer completamente de estabilidad y de sistema; otras son 
relativamente cautas. Pero todas elIas alientan ciertas teorias que 
pueden ser admitidas como tipicas. 

En primer termino, la escuela progresista dedica gran cantidad 
de tiempo a estudiar, analizar y prescribir para sus alumnos indivi
dualmente. Una de las peores tendencias de la educaci6n de tipo anti
guo era la de trat::r a un grupo de nifios como si estos fuel' an uni
dades de un pelot6n militar, que podian ser manejados todos de la 
tnisma manera sin prestaI' atenci6n a las diferencias individuales y a 
las anormalidades. Las mejores escuelas progresistas han aceptado la 
filosofia de la educaci6n de John Dewey, el cual, si no me equivoco, 
sostiene que toda persona, joven 0 adulta, es diferente de cualquier 
otra persona, no s610 en impresiones digitales, sino tambien en po
tencialidades, temores y ambiciones. POl' consiguiente, someten a cada 
alumno a varios "tests" psicol6gicos y de aptitud, mediante los cua-

' les prOCUl'an hacer con su inteligencia 10 mismo que un medico hace 
con su cuerpo, es decir, diagnosticar sus debilidades y. corregirlas. Esas 
escuelas hacen mucho mas que senalar en un alumno una clasificaci6n 
de 77 para una materia y 54 para otra: procuran comprobar cual es 
su habilidad natural y estimularlo para que alcance el grado detel'
minado pOl' su propio talento. Si fracasa, no se Ie desecha sumaria
mente, sino que se hace un esfuerzo pOl' descubrir la causa de su 
fracaso. Es posible que padezca una afecci6n de la vista; 0 que las 
condiciones de su hogar sean desfavorables; 0 que Ie preocupe alguna 
muchacha. En cualquier caso, las escuelas consideran que tienen una 
responsabilidad definida con cada alumno. He visto en el fichero de 
una de esas escuelas una suma de informacion de incalculable imp 01'
tancia para sus maestros. 
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En segundo lugar, las escuelas se adaptan a las necesidades del 
alumno. El doctor Eugene R. Smith declara que una escuela "deberia 
ajustarse a las necesidades y posibilidades de sus alumnos en vez de 
encerrarlos en nociones preconcebidas". El doctor Asbury Pitman dice 
que los intereses y actividades de un nmo "deben ser siempre consi
derados y empleados como medios para su educacion". Llevada a su 
extremo esta teo ria tiene por resultado todas las concesiones posibles 
a los deseos y aun a los caprichos de un alumno. Sin embargo, las 
escuelas progresistas mejor orientadas insis'ten sobre el desarroUo dp 
los instintos sociales y asi disponen las cosas para que todos los nmos, 
excepto los marcadamente peculiares, trabajen juntos. Esta ad'ap
tacion de la escuela a sus alumnos individuales significa que cada 
maestro debe poseer una comprension simpatica de los nmos cuya inE' 
truccion Ie ha sido confiada y estar dotado de paciencia, bondad y to
lerancia excepcionales. Todo procedimiento rutinario de pregunta y 

respuesta que se base en un libro de texto leido y "memorizado" pOl' 
los alumnos fuera de la escuela debe ser abandonado cuando es pre
ciso que cada nmo sea tratado de diferente manera. 

De ahi Se sigue que el plan de estudios debe ser flexible, no fijo, 
rigido. Segun el doctor Jesse H. Newlon, de la Escuela Lincoln, la ins
truccion cesa de tener caracter sucesivo. Pocas escuelas progresistas 
genuinas han establecido un curso formal de estudios para determl
nada clase 0 para determinado ano: Los procedimientos varian de me~ . 
ames, segUn la calidad y el progreso de los alumnos. 

Se concede _mucha importancia, especialmente en la ensenanza dr ' 
los preadolescentes al "metodo de proyectos", que da muy buettos 
resultados con los ninos menores. Sin duda pensaba en el el doctor 
Henry Suzzalo cuando escribia: "Todas las escuelas progresistas tien~ 
den a crear condiciones mas que ordinarias para facilitar la expresion 
espont{mea, la actividad en grupos, la efusion emotiva, la actividad 
fisica, la expresion espontanea manual y particularmente artistiea, 
el pensamiento de inspiracion propia y la experiencia rica y variada'.'. 
En ese periodo los estudiantes visitan muelles, estaciones de ferroca
nil, mercados; construyen modelos en miniatura de edificios; estudian 
un producto natural, por ejemplo el algodon, desde la siembra basta 
que llega al consumidor. Ninguna contribucion hecha por las .escuela~ 

progresista ha sido mas significativa que su proposito, aparentemen
te logrado, de ofrecer experiencia interesante y agradable para 10<; ni
nos pequefios. 

Con los alumnos mayores el metodo de proyectos es, posiblemente, 
menos fructifero. En la Escuela Lincoln, por ejemplo, los que aspiran 
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a ingresar en el colegio secundario son sometidos a un curso de prf>· 
paracion que no se diferencia mucho del que habrian recibido en 
cualquiera de las "escuelas tradicionales" que preparan a sus alum
nos para Harvard y Yale. Los maestros "progresistas" aseguran que 
se procede asi en razon de la necesidad practica de habilitar a lo~ 

estudiantes para responder a los examenes fijados por la Junta de 
Examenes de Ingreso; pero queda el hecho de que las escuelas pro
gresistas no ignoran el cuerpo de instruccion que conduce a los f>xa
menes de ingreso para los establecimientos secundarios. Sin embargo, 
en general, la tendencia en la educacion progresista es inequivoca
mente la de desechar las materias especuicas, concebidas co~o com
partimientos impermeables y amalgamar todos los elementos de cul
tura. 

Y esa tendencia ha sido acompafiaq.a pOl' mejoramientos defini
dos en la forma de instruccion. ..Algunos de los que el doctor Henry 
W. Holmes llama "las formalidades externas y los mecanismos de la 
educacion " han sido abandonados. Las escuelas progresistas han rea
lizado grandes adelantos en arquitectura escolar, particularmente en 
el senti do de la buena iluminacion y la buena ventilacion. En las 
escuelas progresistas los asientos ya no estan fijos en el suelo y en 
MIeras; se ha reducido a 10 minimo las restricciones flsicas de los 
alumn6s y se considera practica reprochable la disciplina por imposi
cion del maestro. Se concede importancia a "las actividades sociales 
y creadoras que tienden a propiciar el crecimiento natural del niiio". 
En muchas de esas escuelas no se practican examenes regulares y se 
desecha los repasos forzados. Mas aun, las unicas clasificaciones se 
basan en la laboriosidad y en las aptitudes seguras, no en los trabajos 
hechos. 

Herbert Spencer decia muy sensatamente: "Mientras la adquisi
cion del conocimiento sea habitualmente repugnante habra una ten
dencia predominante para abandonarla apenas faIte la coercion de pa
dres y maestros". Recordando esta frase, el maestro "progresista" no 
se inquieta por el hecho de que el proceso de educacion parezca un 
juego a sus alumnos; al contrario, a menudo recurre a los juegos, 
considerandolos indispensables para su programa. Para ese maestro 
la acumulacion de hechos es mucho menos importante que el desarrollo 
de habitos, apreciaciones y habilidades e inculcar en el alma de su~ 
alumnos que la verdad, la belleza y el buen tino valen la pena de sel" 
cultivados, tanto a los 80 afios como a los 18. Esta persuadido de que 
los nifios deben apr ender, no "!ler ensefiados" y que se aprende de una 
manera activa mas bien que pasiva. Por consiguiente, no Ie preocupa 
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la uniformidad; estima sobre todo la originalidad y procura que sus 
alumnos se conviertan en directores de si mismos y no en meros ecos 
suyos. En la mayoria de las escuelas progresistas se endulza la pildora 
educativa. 

Las escuelas progresistas rechazan vehementemente todo proposito 
utilitario. Sin embargo, como el doctor John R. Clark, de la Escuela 
Lincoln, creen que toda educacion debe concordar con los terminos de 
nuestra cultura occidental y mantenerse en contacto con la vida . .Al
gunas de esas instituciones, como la Escuela Beaver han realizado 
cosas admirables no solo habilitando a sus alumnos para la apreciacion 
de las belias artes, sino tambien despertando la facultad creadora la
tente. 

La educacion progresista ha librado a la ensefianza de ciertos 
grillos impuestos por la herencia del pasado. El libro de Edward 
Yeoman" J uventud maniatada ", (1928), que es un alegato en favor de 
una teoria y una practica en educacion mas depurada, ha expresado 
en frases claras y terminantes los ideales de los progresistas. Han tra
tado de obtener libertad haciendo a un lado edictos y sanciones y sus
tituyendo una nueva teoria. Quieren que la teoria en la educacion 
venga, no del maestro sentado detras de su pupitre, sino de los mismos 
nmos. 

Los mas ilustrados de los jefes del pensamiento progresista insis
ten en que en la educacion "el espiritu es mas importante que la 
forma". Declaran que el movimiento progresista ha realizado una 
gran obra transformando lentamente nuestras escuelas publicas en 
much as de las cuales sus ideas fundamentales han sido ya aceptadas 
como axiomaticas. No hay duda de que el extremismo, que en ·otro 
tiempo parecia tan ominoso, ya no asusta a nadie. Su historia se pa
rece a la de los Populistas de 1890, entonces tan temidos y cuya pla
taforma aceptan ahora en muchos detalles todos los partidos mas con
servadores. El movimiento progresista habria sido saludable aunque 
no hubiese hecho mas que compeler a los maestros a madurar razones 
solidas para la fe que habia en elios. Pero ha hecho algo mas. Ha 
realizado mucho de constructivo al reconocer la diferencia en las ap
titudes y habilidades de los alumnos, al sustituir la compulsion por 
el interes como fuerza motriz en la educacion y al redimir a las es
cuelas del culto ciego del pasado. 

En su funcionamiento practico, juzgando por la observacion de 
alumnos y de sus padres, las escuelas progresistas, han demostrado 
debilidades que no pueden ser ignorafias. Un padre inteligente que 
tiene sus hijos en escuelas progresistas y experimentales, escribe: "En 
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mi OpInIOn, muchas de esas escuelas progresistas conceden demasiada 
libertad, sin guia alguno y sin establecer en el niiio un sentido de la 
responsabilidad de su propia conducta y sin desarrollar en ella de
terminacion de trabajar 10 mejor que pueda y elevarse a un nivel su
perior en el cumplimiento de sus deberes". Otro critico cree notar 
que la fin ali dad en muchas de las escuelas progresistas es simplemente 
entretener a los alunmos y que la concesion con sus modalidades tran
sitorias les tolera la formacion de malus costumbres. Varios padres con 
quienes he hablado me dijeron que sus hijos creian que era facil hara
ganear en las escuelas progresistas. He obtenido confesiones semejantes 
de algunos amiguitos mios. 

Mi conclusion, a la que he llegado despues de cuidadoso examen 
de los testimonios es la de que una escuela progresista esta siempre en 
algUn peligro de sucumbir al sentimentalismo y de mimar a sus alum
nos, a veces sin darse cuenta de que 10 esta haciendo. Librados a sus 
propias inclinaciones los niiios eligen a menudo el camino mas facil 
y asi no necesitan desarrollar un espiritu perseverante y porfiado. 
La vida cotidiana abunda en obligaciones mas bien desagradables y 
una de las tareas de la escuela consiste en preparar a los niiios para 
afrontarlas. Un peligro del movimiento progresista es ese diletantismo, 
esa inconstancia e irregularidad en la adquisicion del conocimiento. 
He notado en las escuelas progresistas una tendencia de los niiios a 
entretenerse ligeramente con una forma de expresion propia y en se
guida con otra, sin concluir 10 que habian empezado. Empiezan por la 
manana a modelar con arcilla y luego, en un momento de aburrimien
to, se ponen a trabajar con acuarela . 

• 
Creo que cualquier persona, niiio 0 adulto, ganara en caracter si 

Se Ie obliga de vez en cuando a realizar basta acabarla una tarea que 
no Ie agrada y aun que detesta. La escuela de tipo antiguo, con su 
severidad implacable, obligaba a menu do a sus alumnos a apretar los 
dientes y a poner to do el espiritu con porfiado ahinco en el trabajo. 
Y aunque esto era entonces penoso para sus victimas, las preparaba 
para situaciones similares que encontrarian mas tarde en la escuela 
secundaria 0 en el mundo del trabajo. Las escuelas progresistas que 
funcionan desde hace mas tiempo han llegado a decidir que bajo cier
tas circunstancias la disciplina debe ser mas rigurosa y que llega un 
momento en que el nino debe aprender ciertas materias de ensenanza, 
Ie gust en 0 no. En una de las mejores escuelas progresistas de los Es
tados Unidos vi a los alumnos de decimo grado en clase de ingles 
escribiendo y analizando frases en el pizarron, de la mas tipica ma
nera antigua. Evidentemente no se trataba de un "proyecto" elegido 
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por los alumnos. Debian estudiar ese punta y el maestro los dirigia y 
obligaba a ello. Esto solo demuestra que ni aun en las escuelas pro
gresistas se ha abandonado el sentido comun. 

Otra segunda critica justificada es la de que la educacion pru
gresista tiene pOl' resultado una instruccion que puede ser Hamada mis
celanea y sin coordinacion. Si no hay program as, si el alumno no ve un 
plan de accion, puede Uegar a confundirse. Algunos ex-alumnos de e~· 

cuelas progresistas me explicaron, a modo de disculpa que entretenidos 
como estaban cuando estudiaban, no pensaron en correlacionar 10 que 
aprendian. No habiendo adquirido habilidad para proseguir determi
nada tarea a horas fijas y por definido periodo de tiempo, esos alum
nos se encuentran en situacion desventajosa cuando tienen que afrontar 
las responsabilidades impuestas en el colegio secundario. Por fin, gra
cias a la fuerza de caracter innata 0 a la perseverancia heredada con 
signen pOl' 10 general adaptarse a los metodos del colegio y ponerse a 
la par de los egresados de otras escuelas; pero los he oido queiarse 
amargamente de que no se haHaban preparados para afrontar la ta1'ea 
firme y penosa indispensable para alcanzar determinado fin. Una 
virtud de las escuelas de tipo antiguo era la de insistir constantemente 
en la exactitud, la puntualidad, la precision, la perseverancia y la 
dedicacion concienzuda. No c1'eo que todas las escuelas progresistas 
hagan 10 mismo. 

EI buen exito de una escuela progresista, como de una escuela 
Hamada tradicional, depende de la personalidad de los que en ella 
ensefian. Beatrice Ensor, uno de los directores de la Asociacion de la 
Educacion Nueva, de cia recientemente: "EI espiritu de la nueva edu
cacion es impalpable, aunque inequivoco. Puede estar ausente de una 
escuela ostensiblemente prog1'esista y puede haHarse en escuelas som':!
tidas al programa de estudios y carentes de todo el aparato de en
sefianza moderno. El espiritu de la nueva educacion esta en el fondo 
del alma del maestro. Es un ideal personal y depende de un contagio 
personal si se quiere fomentarlo. Pero los maestros pueden ser muy 
diferentes en sus metodos. Algunos buenos maestros seran estrictos y 
exigentes; otros, tolerantes. Algunos seran impulsivos, casuales e irre
gulares; otros, serenos, ordenados y sistematicos. Pero cada uno, en su 
manera individual, puede ser un estimulo y una inspiracion. "Lo 
mas import ante en un maestro - ha dicho Edward Yeomans, - no 
es en modo alguno cuando sabe de la ciencia de la educacion, de las 
leyes de la ensefianza, de la administraci6n de una escuela 0 de la 
materia particular que ensefia. Lo importante es su poder personal 
que irradia luz sobre los caminos que sus alumnos deberan recorrer". 
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Tengo la convicclOn de que las escuelas progresistas concluiran pOl' 
triunfar 0 pOl' fracasar solo debido a la calidad de los maestros que 
consigan atl'aer a sus aulas. 

Lo inquietante es que despues de anos de investigar y de expe
rimental', la educacion continua siendo un proceso un tanto misterioso. 
La nueva psicologia ha sido Util pero no ha explicado pOI' que una 
observacion casual e inmotivada de un maestro puede permanecer 
para siempl'e en la memoria de un ~uchacho y significar para eI mas 
que meses de estudio intenso 0 pOI' que suele eI nino aprender pOl' 
accidente mas de 10 que ha aprendido en un dia de estudio organizado 
en el aula. Lo mejor que los padres pueden hacer actual mente es des
cubrir a los maestros quienes quiera que sean y en cualquier tipo de 
escuela que alienten esa llama divina que enciende el alma de sus 
alumnos. 

Se puede aceptar pOI' cierto que con los nmos preadolescentes 
la educacion progresista se ha justificado. Les ha hecho comprender 
que la escuela puede ser mas un placer que un castigo. Ha eliminadll 
el monotono recitado de las conjugaciones y de las tablas matematicas. 
lIa desterrado los bancos incomodos en que los alumnos deb:lan perma
necer erguidos y rigidos so pena de una reprimenda. Les ha hecho COll
siderar la ampliacion del conocimiento como un proceso que puedeu 
proseguir durante toda la vida y les ha permitido apreciar la impor
tancia de la belleza en la naturaleza y en el arte. Nuestras escuelas 
pr,imarias han sucumbido de buen grado a la influencia de los edu
cadores progresistas, para bien general. 

En cuanto a sus efectos beneiicos sobre los alumnos de mas de 
catorce anos de edad, los educadores conservadores se manifiestan mas 
bien escepticos, pero les complace que los principios de esa educacion 
sean tambien puestos a tal prueba en manos competentes. POI' supuesto 
que es facil para una escuela francamente experimental dedicarse a 
ensayar teorias hasta ahora no experimentadas. Si los padres estall 
dispuestos a some tel' a sus hijos a ese proceso, como en el caso de la 
Escuela de Hessian Hills, no tendran razon para quejarse de los re
sultados. POI' otra parte, una escuela que ha estado funcionando con 
general satisfacci6n de los padres durante cien anos 0 mas, no puede 
entregarse al albur de cada nueva rafaga de doctrina pedagogica. 
Cuando una escuela sabe pOl' el testimonio de sus egresados que ha 
realizado obra buena, ha de vacilar mucho antes de adoptar metodos 
revolucionarios. Conviene agregar que las escuelas mas conservadoras 
estan dispuestas a modificar sus metodos si se les demuestra que hay 
ventaja en hacerlo. Hasta ahora, los conservadores sostienen que los 
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progresistas avanzados no han probado todavia la bondad de su teoria 
en cuanto se refiere a las escuelas superiores. Algunas de las mejores 
escuelas progresistas han sido obligadas a dejar de admitir varones 
que han pasado la adolescencia y a dedicarse exclusivamente a la en
sefianza de las nifias. Otras, a fin de habilitar a sus alumnos para 
ingresar mas tarde en colegios reputados, han debido volver tempo
rariamente a un plan de preparaci6n organica e intensa y a la practica 
de tomar examenes. Y casi todas elias han conservado la disciplina 
externa en alguna forma, como medio para mantener el orden. 

Representados por sus dirigentes mas ilustrados, como el doctor 
Eugene Smith, el doctor Jesse H . Newlon y el doctor John R. Clark, 
los progresistas estan en condiciones de encontrarse con los Uamados 
conservadores en terreno comUn. Algunas de las escuelas tradicionales, 
como A.ndover y. Exeter, permiten a sus maestros un grado razonable 
de libertad y pueden eUos adoptar metodos progresistas si comprue
ban que dan buenos resultados. En ultimo analisis, la instrucci6n real 
que un nino obtiene en la escuela es de escasa importancia. Lo prin
cipal esta en que egrese con buenas costumbres de trabajo, con anhelo 
pOI' pesar y apreciar las pruebas y con una insaciable curiosidad inte
lectual. No se ha desarroUado todavia un sistema que todos los maes
tros puedan seguir con buen exito; creo que jamas se creara semejante 
sistema. El doctor Hughes Mearns, uno de los primeros y mas autori
zados dirigentes progresistas, terminaba su obra "Juventud creadora", 
con est as palabras: "No debemos olvidar jamas el hecho terminante 
(Jue se nos presentara en todas nuestras entusiastas discusiones en 
materia de educaci6n : la clase de escuela dependera siempre de la 
clase del maestro en el aula '.'. 

i. A que conclusi6n arribamos ~ Poco pero bueno puede salir de la 
investigaci6n que se efectua en centros como la Escuela Lincoln donde 
educadores expertos estudian y ensayan las nuevas teorias. La escuela 
ideal del futuro sera, probablemente la que adopte un razonable termi
no medio entre los progresistas y los tradicionalistas. Un critico dice: 
"Si una escuela consiguiera llegar a un reconocimiento satisfactorio 
de las exigencias de la iniciativa del nifio, de la libertad del, nifio y del 
desarrollo ·de la personalidad y a la vez estableciera en ese marco de
seable el debido respeto por el sistema y el trabajo concienzudo, el pro
pio control y la responsabilidad para la tarea que se ha de realizar, el 
resultado seria una escuela mejor que las que aparecen en uno y otro 
extremo". 

Conviene hacer notar, como un paso hacia ese ideal, que varias 
de las mas afamadas escuelas tradicionales son accesibles a las doc-
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trinas progresistas y estan dispuestas a aprovechar de elias. Esas ins
tituciones afortunadas debieran agradecer que haya otras escuelas, me
nos atadas al pasado, en las ·que se pueda separar 10 que es valioso 
de 10 que es meramente decorativo, para pronunciar un veredicto que 
ha de ser iitil para las escuelas conservadoras. 

Claude MOORE FUESS. 

• 



EL NINO PSICOLOGO 

Segun James Sully -cuyas observaciones se cuentan entre las 
mas finas y penetrantes- el nino es un pequeno filosofo, "si es que 
la filosofia consiste, como pensaban los antiguos, en la busqueda de 
las causas". Se puede aun decir mas sin equivocarse: ya es metafisico, 
des de el momento que asp ira a conocer la causa de las causas. Pero 10 
es a su manera, no porque la fisica no Ie satisfaga ni porque 10 des
ilusione y quiera superarla; 10 es como el primitivo, por impulso es
pontaneo, carente de la no cion de la fisica, a la cual mas tarde el tal 
vez reduzca sus ambiciones intelectuales. 

En realidad fil6sofo, metafisico, son grandes nombres, hiperboles 
tocadas de dulce ironia; empleandolos se qui ere simplemente subra
yar uno de los numerosos rasgos todavia confusos pero perceptibles, 
por los cuales se anuncia en la infancia la razon humana. 

Existe otro, no descubierto por mi sino de observacion corriente, 
pero que rara vez ponen en evidencia: mas aun que filosofo y metafi~ 
sico, el nino es psicologo. 

Hemos intentado hacer la psicologia del nmo. Pretension proba
blemente excesiva, que .se caracteriza por su falta de determinacion y 
de coordinacion, y, al querer elevarse por sobre las observaciones de 
detalle, mUltiples y llena de matices, para sistematizarlas y extraer 
de eHas una psicologia se las altera, y desnaturaliza, olvidando que 
en el nino 10 virtual es tan importante como 10 actual y que 10 actual 
es asimismo el futuro. 

Si pongo en duda la psicologia infantil como ciencia, en cambio 
la considera un arte, arte frecuentemente dificil, pero tan atrayente 
como precioso para la educacion . .Arte tambien reciproco - por decir-
10 asi-, ya que, de su parte, el nino hace la psicologia del adulto, de 
sus padres, de sus maestros. La hace como Monsieur Jourdain hacia 
la prosa, pero la hace, a menudo con precision y clarividencia. Este 
arte es para el a la vez intuitivo y utilitario. Le es impuesto pOI' las 
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necesidades de todos los dias. Y porque tiene un fin pnictico es a me
nudo tan justo y clarividente. En la especulacion pura podemos di
vagar, apartarnos casi impunemente; ninglin muro nos detiene, nin
gun golpe nos abate. Cuando se hace psicologia por necesidad suce
de 10 contrario, y el menor error se paga; es el casu del hombre de ne
gocios y del diplomatico; es tambien el del nmo, que recurre a ella 
para apuntalar su debilidad. 

Rapidameme y sin razonamiento el nino separa en el caracter de 
sus padres las cualidades y los defectos que debe temer 0 puede apro
vechar. Sabe muy bien que uno ordena y prohibe sin verificar jamas 
si sus ordenes han sido cumplidas 0 respetadas sus prohibiciones, 
mientras que el otro, por el contrario, vigila y reprime las desobedien
cias. Aprende a juzgar del valor de las promesas segun las personas 
y, cuando elias provienen de la misma persona, segun las disposicioncd 
del momento. 

En 10 que se refiere a las amenazas se ejerce igualmente, su perf'l
picacia, y no tarda en ser rapida e infalible. En una orden el sor· 
prende por los mas leves indicios la menor hesitacion, la mas ligera 
in~cision. Reconoce la firmeza de caracter, contra la cual fracaskn 

, todas las maniobras, y su contraria, la debilidad, que deja siempre la 
esperanza de hacer ceder la voluntad. Cuando el padre 0 la madre 
son victim as de momentos de colera brusca, el no ignora que estos son 
cortos y que Ie conviene desaparecer mientras se agitan 0 explotan, 
para reconquistar despues todo el terreno perdido; pero si uno u otro 
son de resoluciones frias e inquebrantables, el se da cuenta a tiempo 
y toma el partido de la sumision. Aun en las reprimendas descubre el 
fondo de admiraci6n que sus padres tienen a menu do por sus audaces 
coartadas, y de esto el saca ventaja para si, con tanta habilidad como 
peligro. EI alma maternal (i y cuantos padres son en esto madres!), 
que se enternece con las caricias, que se desarma con el arrepentimien
to, que las prol!1esas siempre renovadas y siempre incumplidas en
cuentran indifinidamente credula, Ie ha descubierto desde sus prime
ros anos su debil consistencia. Sabe que la vanidad familiar se COIn

place con sus travesuras y chiquilladas, y por eso mismo no cesa de 
alimentarla. 

Y ahora viene 10 mas grave: cuando entre los padres surge alguna 
disenci6n, aun callada, y que enos habrian querido ocultarle, ella pre
siente, la adivina; 0 bien sufre atrozmente, como un nino puede su-
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frir, creyendo que todo el drama de su vida se concentra en el minu
to actual; 0 si no -pequeno monstruo de egoismo-, se burla, 10 
explota y 10 agrava. /, Ser£t necesario decir que la misma intuici6n 
psico16gica se ejerce respecto a los maestros, que -tambien educadores 
- present an forzosamente los mismos caracteres ~ 

Esta psicologia, b es infalible ¥ Nose puede pretender. Cosa cu
riosa: es mas aguda cuando recae sobre los padres 0 los maestros que 
sobre los companeros, probablemente porque estos son menos dignos 
de consideraci6n y menos temibles piu'a el nmo, y esta menos agudi
zada pOl' el interes. Lo mas que los ninos conocen de los ninos es la 
torpeza 0 la timidez, la vanidad y aun -j cuan faciles de enganar 
son!- la docilidad 0 la independencia en 10 que respecta a las reglas 
de 1 a camaraderia. La verdadera bondad, la verdadera lealtad, la ver
dadera valentia, las reconocen raramente, pues no tienen necesidad 
de eUas. Pero sucede de otra manera en 10 que respecta a 'us padres 
y sus maestros de quienes les interesa s610 10 que puede servirles 0 
molestarles. Es mucho mas tarde, cuando, adultos a su vez, descubri-

• ran en elIos 0 en la imagen viva que haya conservado su memoria, los 
rasgos que hablan ignorado 0 desconocido. Quiza nosotros mismos es
tamos condenados a no tener mas que un conocimiento incollipleto de 
nuestros alumnos porque tenemos un cuidado demasiado imperioso y 
muy exclusivo de 10 que eUos son como alumnos y porque no tienen 
oportunidad de revelarnos de eUos mismos mas que su alma de alum
nos. 

P.H.GAY 
Director de la escuela llOl'mal de maestros del Sella 



DICCIONAHIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Con tin uacion ) 

ACHURADOR. - ACHURAR. - AD. - ADACILLA. 

ADAFINA. SegUn el Die., "del ar. adafina;, la oculta 0 cubierta. 
f. OlIa que los hebreos colocan al anochecer del viernes en un anafe, 
cubricndola con rescoldo y brasas, para comerla el sabado". 

Procede efectivamente esta voz del ar. adefina, que fuc como se 
dijo primero (v. Eguilaz, Glosario, art. pertinente) pero con signifi
cacion mucho mas directa que la atribuida pOl' este autor, a quien si
guio la Academia, y con la circunstancia interesante de que tambicn 
sale pOl' ahi el origen de anafe: hornillo, voz contenida, como acaba de 
verse, en la definicion del Die. 

Aparte el art. ar. al, inicial de tantas voces bajolatinas y roman
ces, date, d6,fia, significan en ar. calentar, recalentar, mantener ca
liente. En el V ocabulista del P. Alcala, datinat alhamam es sudadero 
de bano. POI' otra parte, dati, datian, significan tibio en la misma 
lengua: todo 10 cual suministraria ya bastantes elementos para Ia 
formacion de anafe, que se pronuncio tambicn anafe, y que habria sido 
primeramente a-dafi, a-dafe, sino concurrieran otros elementos que la 
refuerzan todavia. 

Es asi que pOI' expansion metaforica de la idea de abrigo me
diante envoltura y cIa usura para mantener el calor, existen en ar. las 
voces datna: el que defiende y proteje, y defaa: defensivo; mientras 
datnat significa enterramiento, sepultura. Y el anafe es un brasero 
cerrado. 

Las formas bajolatinas de las cuales pro cede inmediatamente di
cha voz (v.) son muchas, correspondi(mdole preferencia pOI' su mayor 
semejanza, a anatus: copa. Anatus, anaphus, hanaphus, hanapus, que 
pOI' visible regreso al ar., hizo tambicn hanatat, significaron, ademas 
de copa de beber, y cop6n 0 pixide, yelmo y caja pOI' extension. En 
el art. hanap de s~ Die., Littrc, que asigna a dicha voz: nombre de 
copa en antiguo frances, la consabida procedencia germanica, men-
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ciona un termino arabigo hanab: cop a, que, de existir realmente, dilu
cidaria la cuestion; pero aiiade que no habiendo podido entrar en Eu
ropa, sino pOI' medio de las Cruzadas, el origen de hanap tampoco puede 
estar ahi, des de que ya registran dicha voz las Glosas de Cassel que son 
del siglo VIII. Con todo, la conquista de Espana pOI' los arabes se efec
tuo al empezar dicho siglo (711); pero, sin discutir que hanab sea cop a 
en ar., segUn afirma Littre, los elementos arabigos y bajolatinos que 
menciono mas arriba, dan con suficiencia el origen de anafe: hornillo, 
brasero cerrado (v.). 

POI' 10 que respecta a la voz adafina, objeto de este art., pareceria 
tratarse de un mero derivado de anafe bajo su primera supuesta forma 
adafe 0 adafne, si el Glosario de voces espanolas y portuguesas de 
Engelmann y Dozy en 1869, y el Suplemento de este Ultimo en 1881 
(I, 450, 1'1' col.) no hubieran I'egistrado la voz con esta acep.: manjar 
compuesto de carne, coles y especias. 

Fue Eguilaz, bajo muy buena documentacion, pOI' otra parte, 
qui en embarullo las cosas con la vaga etimologia aceptada poria Aca
demia, aunque no corresponde (v. Glosario, art. pertinente) a ningun 
texto definitivo. 

La voz adefina (v.) confirma todo 10 antedicho con su acep. anti
cuada de secreto, 10 propio que con su ya advertida forma. 

(Las veintisiete voces q1te sig'nen, sin observaci6n). 

ADARAJA. El Dic. asienta correctamente su procedencia: "del ar. 
adaracha, escalon" ; pero la remision del art.: "A1"q. Diente, 3~ acep.", 
es erronea, pues cOl'responde a la 41!-: "Cada una de las partes que se 
dejan (sic) sobresalientes en un edificio para que, al continual' la 
obI' a, quede todo bien enlazado". 

No obstante, las aceps. 3~ y 511- de la voz diente, corresponden tam
bien a adm'aja: "Cada una de las puntas que a los lados de una es
cotadura, tienen en el pica ciertos pajaros. Cada una de las puntas 
o resaltos que presentan algunas cosas y en especial los que tienen 
ciertos instrumentos 0 herramientas". 

Pero, aqui, el ar. adaracha: escalon, asociase y coruundese con 
otra voz de la misma lengua: darsa: diente de engranaje, que hace 
ada1"sa con el articulo habitual, y uno de cuyos dos plurales es adaras. 

Darsa, a su vez, es el origen de ta1'ja (pronunciada antiguamente 
con jota fr.) en su acep. de cana, liston 0 varilla que sirve para llevar 
cuentas mediante muescaSj (v.) siendo de advertir que los argentinos 
llamamos tambien asi a la muesca misma. En el articulo pertinente 
esta seiialada la concurrencia de tajar y tajo (v.) a su formacion. 

El Dic. atribuyele el mismo origen que a tarja: escudo (v.); 
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pero, bajo la acep., la voz procede de los ars. da1'kat y tarsa (idem) 
el primero de los cuales engendr6 adarga: escudo de cuero, por mer a 
anadidura del articulo habitual (v.). 

Habremos, pues, de asociar por etimologia las voces ada1'aja, 
adarga y tm'ja en todas sus aceps.; advirtiendo una vez mas que la 
pronunciaci6n francesa de la jota fue la que les correspondi6 hasta el 
siglo XVI. Por otra parte, la asociaci6n de las dos primeras resultara. 
mas ajustada todavia, si recordamos que, en ar., al-darakah significil 
literalmente "el escudo" ; mientras que nuestra voz adarga fue adar-aga 
antiguamente (v.). 

Ahora bien, el estudio que antecede, conducenos a establecer la 
etimologia de otra voz: daga, que el Die. se reduce a mencionar como 
bajolatina (v.). , 

Llamaban en la Edad Media adaga al punal escudado pOl' la 
guarda 0 por la mitad de la hoja; 10 cual asocia sin duda la idea de 
adarga, pieza cordiforme (v.) como los escudetes de los antedichos 
pufiales, a la de atajar y atajo, vinculados por su parte con ataear, 
tajar y tajo (v. ataear). Adaga es, precisamente, daga en port. Ca
moens (Lus. II, estrofa 95) al describir el tl'aje de los negros de Me
linde en la boca del Zambeze, costa de Zanguebar, dice que llevaban 

Na einta, a rica adaga bem lavradaj 
10 cual excluye la suposici6n de que la voz se hubiese formado pOl' 
adhesi6n del art. a. La caida de esta inicial habiase producido ya en 
baj. lat. con la forma daca: daga, que confirma, por otra parte, Ia 
antedicha vinculaci6n con ataear e indica otra con ioear en el sentido 
de golpear, herir; pues el origen de tocar remonta a las ralces tac, tag, 
de las voces latina~ tactus: tacto, y tango: to car. (v. tocar). 

ADARCE. - ADARDEAR. - ADARGA (v. adaraja). - ADARGAR. 
- ADARGUERO. 

ADARME. SegUn el Die., "del ar. adirhem, y este del gr. dracme". 
Tratase, en realidad, de una metatesis arabizada del antedicho 

gr., pero bajo la forma latina drachma, ae: dracma, 0 sea la unidad de 
peso designada por esta voz (v.); pues la farmacopea arabiga usaba 
el griego en su nomenclatura. Asi, adarme fue, como queda dicho, me
tatesis de a-dracme: "la dracma". 

ADARVAR. SegUn el Die., "del ar. itaraba, ser sacudido. Pasmar, 
aturdir". 

No se que exista en ar. Ia forma itaraba que el Die. registra. 
Causar una conmoci6n moral, es assara en dicha lengua; y ninguna 
otra acep. de sacudir, asemejase, siquiera, a adar-var. En ar. marroqui, 
turbar es tarnen, que tampoco daria el verbo en cuesti6n; y queda 
todavia por suponer una concurrencia del castellano turbar. Creo, con 



- 22-

todo, que adm'var provenga mas bien de tarb, voz registrada por Dozy 
(Suppl, II, 29, 211- col.) como significativa de huella dejada en el ojo 
por una contusion. A vuelta de pagina, el mismo libro registra la voz 
turbil: vertigo, que debe ser mer a forma arabizada de hwbar. POI' 
ultimo, es mas correcto leer la voz arabiga que el Dic. da como etimo
logia de adarvar, adt(l,t'b que no itat'aba; 10 cual estaria mas con
forme con mi creencia. 

(Las die'ciseis voces que siguen, sin observaci6n). 

ADEFESIO. SegUn el Dic., "de ad Ephesios, con alusion a la epis
tola de San Pablo a los efesios. Desproposito, disparate, extravagancia. 
2. Traje, prenda de vestir 0 adorno ridiculo y extravagante. 3. Per
sona de exterior ridiculo y extravagante". 

Dificil es concebir que relacion puede haber entre esta voz y la 
noble carta de S. Pablo a los efesios. Tratase, a no dudarlo, de una 
locucion latina: ad defectio: defectuoso, concurrida pOI' ~os baj. lats. 
defesium, difesio: negativa, prohibicion, y £lifesus: negado, como de
cimos falto, privado, al necio. La particula ad encar.ece la acep. en 
latin, 

ADEFINA. (v. adafina). 

ADEHALA. Segun el Dic., "del ar. adejala, ingreso. Lo que se da 
de gracia 0 se fija como obligato rio sobre el precio de aquello que se 
compra 0 tom a en arrendamiento. 2. Lo que se agrega de gajes 0 emo
lumentos al sueldo de algun empleo 0 comision". 

No conozco la voz ar. que men cion a el Die. E?i la nuestra procede 
de aquella lengua, acaso se trate de la voz ar. adaala: balancita de 
madera para pesar moneda de vellon; pero, es singular que los lexicos 
y vocabularios arabigo-espanoles, no registren adehala. 

En cambio, el lat. nos ofrece las voces adaerare (pronlinciase ade
?'are): tasar, valuar, ajustar la cuenta, poneI' precio y adhaerere: 
agregar, que pasaron al baj. lat. con la, misma forma y aceps.; 
mientras el anticuado castellano aderar: "tasar a dinero" (v.) pro
cede de la primera de aquellas voces, aunque el Dic. Ie atribuye una 
formacion antojadiza (v.). 

Debe, adem as, senalarse una posible concurrencia del lat. addo: 
acre cent aI', aumentar, cuyo sustantivo es additio: adicion, anadidura, 
porque en el baj. lat. de Espana, adiala significo prestamo, mientras 
en gallego, la misma voz design a la agregacion de un terreno abierto a 
otro cercado (v. Valladares Nunez, Diccionario Gallego-Castellano, 
Santiago, 1884, art. adiala). 

(Las diecisiete voces que siguen, sin observaci6n) 

ADEMA y ADEME. "Madero que sirve para entibar. 2. Cubierta 0 
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forro de madera con que se aseguran (sic) y resguardan (resic) los 
tiros, pilares y otras obras en los trabajos subterraneos". 

El Dic. senala como origen de la primera voz "el ar. ade-rna, 
poste"; mientras la segunda, que es la misma (v.) procederia del" ar. 
adem, sosten". 

Lo primero basta, sin duda; aunque debi6 concurrir seguramente 
la voz ar. (I,clacl: sosten. 

ADEMADOR. - ADEMAN. - ADEMAR. - ADEMAS. - ADEME 

(v. adema). 

ADEMPRIBIAR. - ADEMPRIBIO. - ADEMPRIO (s. e. D.). 

"Acotar 0 fijar los terminos de un ademp1"ibio. Terreno de pastos 
comlin ados 0 mas pueblos. Adernpribio". 

Adempntm en baj. lat., significaba prestamo, y es el origen in
mediato del fl'. empntnt: emprestito; pero designaba tambien reserva 
de aguas, bosques, campos, concedida por los senores feudales 0 re
conocida pOI' los reyes a las comunas y pueblos. A esta acep. concu
rrieron las voces lats. aclemptio: despojo, privaci6n, pOI' 10 que esas 
concesiones significaban para los dominios antedichos, y adempsit, 
preterito de adimo: apartar, separar. Pero aclemprttm tuvo pOI' sin6-
nimas las voces, bajolatinas tambien, ademprivium, ademprium, a cuya 
formaci6n concurri6 el lat. privo: libertar, exceptuar, eximir, y pri
vus: particular, propio. Tanto adempribio como ademprio, responden, 
pues, a las voces latinas originarias que hicieron tambien adempra
mentum, como campamento, del cual era justamente un anejo el te
rreno designado con aquella voz cuya formaci6n result6, aSI, pOI' 
simetria. Adernpriviurn y ademprivum, fueron voces frecuentisimas 
en el baj. lat. provenzal y aragones des de principios del siglo XIII. 
La variaci6n ortografica es insignificante y corresponde a la pronun
ciaci6n identica de la be y de la ve en el lat. peninsular. 

(Las once voces que siguen, sin observaci6n). 

ADEREZAR. "Seglin el Dic., de a 29 art., y derezar". Aderezo seria 
su derivado (v,). 

Pero sucede a la inversa. Derezar significa encaminar segun el 
Dic., y procederia "del lat. vulgar directiare, y este del lat. directus, 
recto"; mas, sin necesidad de recurrir al supuesto baj. lat. de la 
referencia, el sustantivo derecha suministra el origen de aquel verbo 
anticuado, segun 10 establecemos en el art. pertinente. Aderezo proce
de a su vez del lat. a dil°ectio (pronunciase a di1"eccio) : con direcci6n, 
derecho, a derechas; y pOI' esto las aceps. 8~ y 9~ de aderezar, son res
pectivamente "guiar, dirijir, encaminar; dirijirse, encaminarse" (v. 
derezar) . 
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ADERRA. Segl'm el Dic., "del ar. adem, cuerda trenzada. Maromi
lla de esparto 0 de junco con que se aprieta el orujo". 

El verdadero origen esta en el V ocab1~lista del P. Alcala, y es 
el ar. aderre: estera, porque no se trata de una" maromilla" 0 cuer
dita, sino de un aro de junco 0 de esparto trenzado como la encella 
de los quesos. Asi, es extraiio que Eguilaz en su Glosario objete dicho 
origen, alegando Ia finura de la estera y la tosquedad del antedicho 
aro, mientras es justo su rechazo del propuesto ad-deira de Dozy que 
se funda en una acep. excepcional de la voz dera (v. Eguilaz, loco cit.). 
Efectivamente, dera, segu.n el mismo Dozy (S1~ppl. II, 8, 21). col.) sig
nifica tan solo humillar, molestar y arrasar por extension .. La voz que 
Alcala registra, debia ser local 0 berberisca, pues no pertenece al ar. 
clasico ni corriente. El art. pertinente de Monlau es inaceptable pOl' 
identicos motivos (v.). 

(Las veintitres voces que siguen, sin observaci6n). 

ADIANO. (s. e. D.) "Fuerte, vigoroso. 2. ant. Magnifico, excelente". 
Segu.n Enrique de Leguina en su Glosario de Voces de Armeria, .. 

Madrid, 1912, adiano significa cortante; aunque los versos del Libro 
de Alexandre que cita, dan la acep. de excelente como asienta el Dic. 

Presumo una formacion concurrente del gr. d1lna (pronuncia~e 

dyna): poder, poderio, excelencia, que hace dynamis: fuerza, poten
cia, y que bajo esta ultima forma paso al lat. en la acep. de abun· 
dancia, con las voces de esta lengua addo: acrecentar, aumentar, que 
es el verbo de additio: adicion, aiiadidura. As! parecen confirmarlo 
las locuciones addere cornua: ensoberbecer, y addere animum: enva
lentonar. En baj. lat., adianciamentum significaba aumento. POI' otra 
parte, en ar. de Marruecos, adim significa magnifico, segun el P. 
Lerchundi (Vocabulario Espanol-Arlibigo, art. magnifico) y quiza de 
aqui proceda sencillamente nuestra voz; pero quedaria pOI' explicar La 
formacion lidia, que quiza refierese al baj. lat. y gallego adiala. 
(v. adehala). 

(Las ochenta y siete voces q1le siguen, sin observaci6n). 
ADOBADO. - ADOBADOR. - ADOBAR. 

Segun el Dic., "del b. lat. adobare, adornaI', y este del germ. dub
dan. Componer, arreglar, aderezar. 2. Guisar, 1~ acep. 3. PoneI' 0 echar 
en adobo las carnes, especialmente la de puerco, u otras cosas para 
sazonarlas y conservarlas. 4. CurtiI' las pieles y componeria<; para 
varios usos. 5. Atarragar. 6. ant. PactaI', ajustar". El sustantivo adobo 
tiene las mismas aceps. (v.). .-' 

Dichas voces proceden del latin ad-juvo, ad-j1ware, pOl' intermedio 
del baj. lat. adobare, adornar; pues ya se sabe que la be y la ve h:-
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vieron sonido igual en Espana y en las Galias. Ad juvo, adjuvare, fue
ra de las acepciones de ayudar, apoyar, secundar, tuvieron en latin 
las de mantener, fomentar, fortalecer, servir de algo, ser util. Por ello, 
en lengua de oil, adob' era el equipo del caballero, y adober el acto de 
arm arlo, a la vez que la consagracion del obispo: operaciones ambas 
que requerian padrinazgo y ayuda. Significaba igualmente adornar, 
arreglar, equipar. Los italianos addobbare y addobbo, son sinonimos 
de los nuestros. Petrochi los da como de etimologia incierta, probable
mente por tendencia germanista, fuerte en Italia tambien, antes de 
la guerra. 

Para Diez, en efecto, seguido por Littre y por la Academia Eo:
panola, el verbo frances adouber, que es tan solo acomodar y reparal' 
un peon de ajedrez y un buque, respectivamente, provendria del aleman 
dub ban, golpear, por el acto de armar caballero, dando al candidato 
la pescozada 0 cintarazo simb6lico. De ahi habrian salido el verbo 
ingles especifico to d1('b y el frances de oil, dober: armarse. En hajo 
latin normando, dobbatio era la operacion de armar caballero; mas 
esto, lejos de confirmar la procedencia germanica, llevanos al latin 
ad-juvatio, tanto mas interesante, cuanto que es de la decadencia, 
resultando asi el antecedente de aquella voz. EI Ducange, .en su segun·· 
do articulo, dedicado a adobare, para las acepciones de instruir en el 
ejercicio de las arm as y conferir grados militares, atribuye el origen 
de la voz a adoptare, tal cual, dice, los instructores con el recluta a 
quien adoptaban filialmente. Y despues de confirmarlo con citas que 
no dejan lugar a dudas, discute el punta en dos sustanciosas notas. 
Adoptare, explicaria las dobles consonantes de la voz italiana addobba
re, una de cuyas antiguas acepciones era, por cierto, adoptar. Los sus· 
tantivos d1(,bbatio y adobo se explican mal con el germanico dubban, 
y salen justos con los latinos adjuvatio y adj1wo. Donde podrian supo
nerse concurrencia, es en la acepcion de atarragar, 0 sea preparar la 
herradura, porque dicha voz proviene del arabigo tarraka: martillar; 
pero la idea de arreglo predomina en ella; y nuestra voz adobe, 20 art., 
que significa grillos, cepos de hierro, y que proviene del ar. addaba: 
"instrumento de hierro" (v.) confirmalo enteramente. Es de recordar 
ahora, a proposito de las acepciones de armar y armarse, que abd es en 
arabe espada cortante, segun Dozy (S1('ppel. T. II, pag. 136, 2 .... col.). 

En la acep. de curtir, debe haber concurrido el lat. obba: tinaja 
grande para vino, y cuba por extension, que paso al baj. lat. bajo la 
forma oba: botella, frasco, y obba: caliz. La misma acep. suministranos 
tambien la etimologia de cordoban, que segUn el Dic. procederia de 
Cordoba, "ciudad de fama en la preparacion de estas pieles"; y yo 
anadire que de muchas otras, mas lujosas y peculiares. Pues bien, no, 
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es simplemente una contraccion, que creo mozarabe: cor duban: cuero 
adobado 0 curtido. 

Otra etimologia que el lat. acljuvare nos proporciona, es la de 
ajuar, que segUn el Dic. procede "del ar. a,xuar (pronUnciase aschuar) 
muebles. Conjunto de muebles, enseres y ropas de uso comun en 
la casa. 2. Conjunto de muebles, alhajas y ropas que aporta la mu
jer al matrimonio". Veamoslo. 

La voz ar. xuar, no existe sino en el ar. de Espana, segUn 10 
registra el V ocab1tZista del P. Alcala con la significacion de dote; 
mientras escribe como castellano axuar, que corresponde al ar. xiguar 
(pronUnciase schiguar) en el mismo libro. 

Es curio so que Eguilaz en el art. pertinente de su GZosario, su
ministre, sin advertirlo, todos los elementos que indican el origen latino 
de la voz: "Ajuar, axovar, axuar, axuua1'" (castellanos); aixovar (ca
talan y mallorquin); aZjuvar' (catalan); eixovar (valenciano) y en
xovaZ (portugues)". Con to do 10 cual, despues de enunciar las aceps., 
asienta: "Es el a1'. xnar", etc. Mas abajo, agrega todavia: 

"Como en la definicion de la Academia se limita el ajuar a los 
adornos personales y muebles que la mujer lleva al matrimonio (re
fierese a la ~dicion del Die. en 1884) me parece bien traer a este lugar 
la demostracion de que comprendia as! mismo el dinero, el siguiente 
pasaje del Poema del Cid: 

Hyo quiero-les dar axuuar III mil marcos de plata: 
Daruos mulas e palafres muy gruessos de sazon: 
Cauallos pora en diestro fuertes e' corredores: 
E much as vestiduras de pannos e Qlclatones. 

Poetas castellanos anteriores al siglo XV, ed. Rivadeneira, p. 28, 
v. 2572 y siguientes". 

Todas las formas antedichas, concurren a mostrarnos que se trata 
del lat. adjuvare: ayudar, favorecer, que engendr6 los baj. lats. adju
Viimen: auxilio, 0 sea un sustantivo, como se ve; j~tvamen: goce de un 
bien cualquiera, utilidad, ventaja; y jttVare: disfrutar de una pose
sion. Como el modo infinitivo no existe en ar., esta forma latina, que 
es, pOl' otra parte, el nombre del verbo, equivalia a un sustantivo 
para dicha lengua. As! libar, pOl' referencia al lat. Uber: vino, (v. 
almibar) hizo nibar: almibar en Marruecos; sarrio: desherbar, es
cardaI' en lat., di6 jarr (con jota fr.) : copo de lino; cortar engendro 
a k6taa: destajo, trozo de terreno; y torcet' a tursal: torzal (v.). 

Leopoldo LUGONES. 



EL APRENDIZ 

El aprendizaje es 10 opuesto de 13. ensenanza. Y esto a causa 
de que el trabajo viril teme la invencion. La inv'encion se equivoca, 
echa a perder los materiales, falsea la herramienta. El aprendiz sufre 
esa dura ley. Lo que apr en de, sobre todo, es que no debe ensayar nunc a 
mas aHa de 10 que sabe, sino mas bien menos. Hayen el aprendiz una 
timidez que se convierte en prudencia en el obrero y que se refleja 
en los rostros. "No se; no es mi oficio", dice, rehusando, el oficial. El 
investigador es mas modesto cuando dice: "Trataremos de vel'''. Sin 
embargo, se adivina que el investigador libre se preocupa muy poco de 
10 que puedan costar los ensayos. Y pOI' esto, con frecuencia los inven
tores se arruinan: el famoso Palissy es un simbolo. Se comprende que 
ese pensamiento emprendedor no sea acogido en el taUer, pues amena
za, a la vez, la plancha y el cincel, sin contar el tiempo perdido. Vale 
decir que el aprendiz aprende, sobre todo, a no pensar. 

Aqui aparece la tecnica que es un pensamiento sin palabras, un 
pensamiento de las manos y de la herramienta. Casi se diria que es 
un pensamiento que teme el pensamiento. Esta precaucion es bella 
viendola en el gesto obrero; pero entrana tambien una terrible pro
mesa de esclavitud. Concibo al enigmatico Egipto de los tiempos anti
guos como un pueblo de tecnicos. Este pensamiento que sabe y no 
quiere comprender, es casi impenetrable. Algunas causas bastante vi
sibles nos llevan hasta el umbral, pero no mas alIa. Considerese que la 
herramienta gobierna Ia mano y se tendra una idea de la tradicion 
real, dire mas, salida. Dondequiera que aparece la herramienta se es
tablece una regIa en forma de objeto, y un espiritu de sumision y 
aun de temor pues la herramienta hiere al que Ia maneja mal. Pero 
el patron es mas temible todavia porque representa la inflexible nece
sidad. El patron no dispone de ocios para admn'ar un ensayo inge
nioso que transforma en desechos materiales de valor. El espiritu de 
infancia que se equivoca, que rompe, que pierde, es el enemigo. POl' 
eso un nino que se gana la vida trabajando realiza una mala expe
riencia. Adquiere la prudencia demasiado temprano j aprende a no 
osar. Imaginese a un joven copista que comete una falta de suma en 
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un papel sellado: es una falta de aprendiz y no una falta de colegial. 
POl' eso, la c6lera de su jefe no se parece en nada a la del maestro dc 
escuela. Este ultimo quiere que el nino busque y encuentre; llama a la 
inteligencia; no piensa en el papel que se pier de ; quiere mas bien 

. poneI' al culpable delante de la tonteria que ha cometido, pOl' si misma 
ridicula. Esta prueba de la conciencia fortifica. En cambio el otro, el 
tecnico, acusa la investigaci6n misma y se burla del que confia en S1. 
Debido a esa disciplina, el espiritu renuncia frente a la herramienta. 
Observese la certidumbl'e que. hay escrita en las figuras egipcias. Yeo 
alguna semejanza con esas c.abezas de gavilan, que esculpian tambien y 
que expresaban la suficiencia de la forma. El discurso resbala sobre 
esas superficies que son como armaduras. 

Hay dos medios de estar seguro de si; el primero, que es de es
cuela, consiste en confiar en si; el otro, que es de taller, consiste en no 
confiar jamas en S1. Se ve en una suma: el entendimiento se equivoca 
pero adquiere fuerza al corregir el error; en cambio, la manera tecnica 
de contar es rapida y ciega. El tenedor de libros no conoce los numer03. 
Al contrario, se concibe un matematico consumado cometiendo una 
falta ridicula en una operaci6n fftcil. Tales se detiene y re£lexiona; pero 
siempre el latigo se levanta. Tal es la virtud del aprendizaje, buena en 
su debido tiempo y lugar. El hombre que no ha sido aprendiz es un 
nino grande. Pero tambien el nino que ha sido aprendiz demasiado 
temprano y muy poco tiempo colegial, es toda su vida una maquina y 
menosprecia a Tales, el aficionado. 

Hay algo de juego en el pensamiento. Pero si se pretendiera que 
1a escue1a sea s610 juego, no poca seria la equivocaci6n. Atraen a la 
escuela el juego y el aprendizaje, pero la escuela est a entre los dos. 
Participa del trabajo porIa seriedad; pero, pOl' otro lado, esta exenta 
de la severa ley del trabajo. En ella, si uno se equivoca vuelve a em
pezar; las sumas err6neas no perjudican a nadie. Bien si el neg1i
gente se rie de un 'grosero error que ha cometido. Con esa risa se juzga 
a S1 mismo. Observese que nunca razonamos sino sobre un error reco
nocido. Pero s610 se razona en la escuela porque alIi uno mismo se 
corrige. Nos dejan iI', buscar y chapucear. "j Infeliz!, & que vas a 
hacer1" es una frase de taller. "Muestrame 10 que has hecho", es una 
frase de escuela. Y cuando el alumno contento de si descubre la falta, 
es la suya una vergiienza, sin temor, es decir, a la cua1 la opini6n de 
los demas no agrega nada. Esta otra prudencia es e1 pensamiento. 

ALAIN. 



Una exploraci6n geogrMica en el siglo XVII 

EL P ASO'HACIA LAS INDIAS POR EL NOROESTE 

El 9 de mayo de 1619 el dinamarques Jens Munek, (1579-1628), 
partio del puerto de Copenhague en una expedieion destinada a bus
car un paso para las Indias por el noroeste de Europa. Mandaba dos 
barcos, el "Enhiorningen", con cuarenta y ocho tripulantes y la gole
ta "Lamprenen", con diez y seis. Las naves hablan sido concedidas y 
provistas de tripulantes, viveres y municiones por el Rey de Dinamar
ca Cristian IV. Luego de avistar el Cabo Farewell el 30 de junio, 
Munck eruzo el Estreeho de Davis y el 13 de julio entro en el Estre
cho de Hudson, donde eomenzo su dramatic a lucha contra lo,s hielos, 
El 10 de agosto se encontro en aquel misterioso mar interior, -la 
Bahia de Hudson-, que Hudson habia descubierto nueve aiios antes 
y que, segUn se suponia entonces, conducia al no menos misterioso Pa
so del Noroeste hacia las Indias. Navegando hacia el sudoeste, Munck 
cruzo el "mar" pero fue solo para internarse en la b,oca del rio lla
mado hoy Churchill. El infortunado explorador describio las peripe
cias de esta expedicion tragica en un largo relato, inedito en nuestra 
lengua, que reproducimos a continuacion, casi integramente, deac113 
la parte que, corresponde al dia 7 de setiembre. 

"Entramos en el abra, aunque con mucha dificultad a causa del 
viento huracanado, la nieve, el granizo y la niebla y ordene en segu1da 
que armaran mi chalupa que traiamos dividida en seis partes. Dn
rante la noche siguiente destacamos una guardia en tierra y mantuvi
mos eneendida una hoguera a fin de que e1 "Lamprenen", que duran
te la tempestad nos habia perdido de vista, pudiera reunirse con 
nosotros. Llego adonde anclabamos, el 9 de septiembre despues de 
haber visitado la costa norte donde suponiamo,s que existia un paso. 
No habia ninguno. La tripulacion sufrio mucho con el mencionado 
temporal y otros contratiempos; parte de ella se hallaba postrada pOl' 

la enfermedad. Dispuse que los enfermos fueran desembarcados. Re· 
cogimos cierta cantidad de grosellas y otras bayas que en Noruega 
llaman "Tydebaer" y "Kragbaer". Tuvimos en la costa un fueg'o 
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constante para los emermos, que rapidamente, recobraron su salud. 
El 10 Y el 11 de septiembre nos castigo una tempestad de nieve y vien
tos tan terrible que no pudimos hacer nada. 

Septiembre 12. Por la manana temprano se acerco al barco, por 
el lado del agua un gran oso blanco que devoro algunos peces llamados 
"belugas" que yo habia pescado el dia anterior. Mate a tiros al oso 
y los tripulantes me pidieron su carne para comerla, cosa que les 
concedL El cocinero hizo sancochar esa carne y lao dej6 en vinagre 
durante una noche. Comi dos 0 tres pedazos de carne de oso, asada 
despues de aquella ligera coccion. Era de buen gusto y nos sent6 
bien. 

El 13 de septiembre envie mi chalupa y el bote del barco, bajo el 
mando de mis segundos Hans .Brock y Jan Pettersen, a recor.rer ocho 
o nueve millas junto a la costa, una al oeste y el otro al este, por si 
habia una ensenada mas favorable que aquella en que nos encontraba
mos. El dla 16 regreso Jan Pettersen, que habia recorrido ~l lado oes
te e informo que no habia encontrado paraje alguno apropiado para 
abrigo de los barcos. 

Septiembre 18. Como seguiamos sufriendo tormentas de nieve de
liberamos sobre 10 que convenia hacer. Todos los oiiciales fueron de 
opinion de que en vista de que el invierno se presentaba muy severo 
y empeoraba de ilia en dla, debiamos nevar los barcos a otro lugar, 
por ejemplo detras de un cabo, donde pudieran preservarse de la pre
sion de los hielos. El dla 19 navegamos aguas arriba, 10 mas que 
pulimos y quedamos lma noche al ancla. Esa noche 'el hielo nue
vo se clavo en el casco de ambas embarcaeiones hasta una profun
didad de cerca de dos pulgadas, pOl' 10 cual me vi obligado a 
nevar el barco sobre la costa del oeste, en un largo de ocho ca
bles, a traves de un bajlo. Era una distancia de cerca de 900 brazas 
sobre el bajio y el barco se encontro en gran peligro a causa de su 
quilla demasiado aguda y pOI' estar el suelo cubierto de piedras. Pro
greso el empuje de los hielos y el barco tropezo con un penasco y abrio
se 1m rumbo, de suerte que todos los carpinteros tuvieron que trabajar 
rudamente durante la baja marea, a fin de ponerlo en condiciones se
guras antes de que volvie:r:an a crecer las aguas. 

Septiembre 25. Una vez asegurado el barco en la costa y nevada 
a tierra la goleta merced a la pleamar, dispuse que se enterrara cuanto 
fuera posible la quilla del barco y se acumulara a los lados del pan
toque ramas, tierra y arena, a fin de que ambos costados del casco 
descansaran sobre base uniforme. El mismo dia regreso Hans Brock, 
que habia recorrido la costa oriental e informo tam bien que no habia 
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refugios apropiados para pasar el invierno, pues todos esos lugares 
eran bajios muy expuestos y terrenos pantanosos. 

Septiembre 27. Creiamos haber dispuesto todo 10 necesario para 
proteger debidamente al barco contra los hielos y el mal tiempo, pero 
hoy con la baja mare a nos rode6 tal cantidad de hielo que el barco 
habria sido arrastrado a no descansar tan firmemente en el suelo 
con la quill a enten'ada. Nos vimos obligados a soltar las cuatro guin
dalezas que 10 amarraban y que en parte se hicieron pedazos. Al rom
perse el hielo y con la creciente notamos que el barco hacia agua; 
desagotamos mas de dos mil golpes de pist6n. Entretanto el barco sa
li6se de la especie de dique que Ie habiamos preparado. 

El 28 de septiembre, con alta mare a, volvimos a colocar el barco 
en posicion y 10 amarramos con seis guindalezas. Durante la bajamar 
reparamos las grietas y construimos un nuevo dique, hecho 10 cual, 
ordene que todos los hombres que podian manejar un hacha constru
yeran cinco estacadas que fueron colocadas delante de la proa a fin 
de mantener apartados los hielos. 

Octubre 1Q.Realizados esos trabajos que dejaron al barco y la go
leta bien protegidos contra el hielo y la tempestad, hice desocupar la 
bodega y nevar a tierra gran parte del cargamento, a fin de que hu
biese a bordo mas espacio para moverse y que el barco no sufriera 
demasiado peso, apoyado, como estaba, en el suelo. 

El 4 de octubre distribui a los tripulantes ropas, calzado y de
mas prendas apropiadas para defenderse del frio. Rice preparar en 
la cubierta, a cada lado del mastil, dos hogares con fuego permanen
te: alrededor de cada uno habia sitio para veinte hombres. Fue encen
dido otro en el entrepuente, tambien con sitio para veinte hombres. 

El 7 de octubre realice una exploracion rio arriba para ver hasta 
donde se podia llegar con un bote. Recorrida una milia y media encon
tre tantas piedras que me vi obligado a regresar. Rabia nevado toda 
clase de objetos de poco valor con el proposito de obsequiar a los in
digenas que encontrara, para ganar su amistad, pero no vi ninguno. 
En alglllos lugares notamos indicios evidentes de la presencia de 
seres humanos que probablemente tenian alli su paradero de verano. 
En el mismo sitio don de esta el barco hay senales de que hubo gente 
y parece que en ciertos lugares del bosque han cortado lena de quemar 
y madera de construcci6n pues se ven montones de astillas y virutas 
hechas con alguna herramienta de hierro curva. En cuanto a sus cos
tumbres s610 suponemos que comen carne medio cruda, a juzgar por 
los huesos y otros restos que hemos encontrado. El 17 de noviembre 
desembarque con 19 hombres y fui con enos tierra adentro hasta una 
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distancia de tres millas para averiguar si habia habitantes en la region. 
Nos vimos obligados a regresar sin obtener ningun resultado a causa 
de habernos sorprendido una violenta tormenta de nieve. No dudo de 
que si hubieramos poseido calzado para nieve, como el que se usa en 
N oruega, habriamos podido internarnos mas hasta hanar habitantes. 
Sin ese elemento es imposible recorrer en invierno esta comarca. 

El 10 de noviembre, vispera de San Martin, mat amos algunas 
"perdices de las nieves" con las que debimos contentarnos en ~ez del 
ganso tradicional con que se celebra esa fiesta. Ordene que se diera a 
cada hombre una pinta de vino espanol, ademas de la racion que Ie 
correspondia. Toda la tripulacion quedo 'satisfecha y alegre. 

Noviembre 14. PorIa noche se acerco al barco, pOI' e1 hielo, un 
animal y e1 hombre de guardia, creyendo que se trataba de un zorro 
negro, Ie dio muerte de un tiro y muy contento con la presa 10 llevo al 
camarote. A la manana slguiente 10 examinamos y vimos que era till 

gran perro negro, acostumbrado sin duda a la caza, pues tenia en el 
pescuezo una cuerda que Ie habla pelado la piel. Si 10 hubiese captura
do vivo, 10 habria soltado, con algunos objetos para que los llevara a 
sus amos. 

Noviembre 21. Durante estos dias tuvimos tiempo esplendido; tan 
bello, en efecto, como el que reina en Dinamarca en est a epoca. EI mar 
se presentaba a nuestra vista completamente despejado. Es de obser
val', sin embargo, que los hielos flotantes se deslizan segun la fuerza 
de los vientos. 

EI 3 de diciembre, con tiempo apacible, fui hasta e1 centro del 
estuario con algunos hombres, a fin de comprobar el espesor del hielo 
en el canal. Era de tres pies y siete pulgadas. Este espesor se conservo 
hasta despues de N avidad. 

EI 12 de diciembre murio uno de mis dos cirujanos, el del "Lam
prenen", llamado Davil Velske, y su cadaver permanecio sin enterrar 
dos dias, a bordo, porque la helada era tan severa que nadie pudo 
desembarcar y tan int.enso el frio que sufrieron "quemaduras" en la 
nariz y las mejillas los que afrontaron e1 viento con 1a cara descu
bierta. 

El 24 de diciembre di a los t.ripulantes, pOI' ser ~ispera de Navi
dad, vino y cerveza 'fuerte que tuvieron que poneI' al fuego pues se 
habla congelado hasta el fondo. Tomaron cuanto quisieron y se pus ie
ron muy alegres sin que se produjera of ens a ni siquiera de palabra. 

Celebramos y observamos solemnemente la Navidad como es deber 
de todo cristiano. Hubo sermon y misa y despues del sermon presen
tamos al sacerdote una of renda, segUn la costumbre, a la que contri-
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buyeron todos segun sus medios. No disponian de mucho dinero pero 
dieron aquello que poseian; asi, algunos Ie regalaron pieles de zorro 
blanco en cantidad 8uficiente para forrar un manto. 

Desgraciadamente, el sacerdote no debia acompanarnos por mucho 
tiempo en esta vida. Los tripulantes que en su mayoria disfrutaban en
tonces de buena salud se entregaron a toda clase de pasatiempos, de 
suerte que la santa festividad transcurri6 en el mayor contento. 

Enero 1Q de 1620. EI dia de Aiio Nuevo se produjo la helada mas 
terrible de todo el invierno y fue 10 que hasta entonces nos hizo sufrir 
mas. EI 8 de enero muri6 uno de mis marineros. 

EI 10 de enero, el sacerdote, Rasmus Jensen y el cirujano Casper 
Caspersen guardaron cama pues desde hacia algun tiempo no se sentian 
bien. Desde este dia comenz6 a manifestarse en la tripulaci6n, con cier
ta violencia, la enfermedad, que empeor6 de dia en dia. 

EI 21 de enero, de buen tiempo y sol, yacian en cama, postrad0S 
por la enfermedad, trace hombres. Como otras veces, pregunte al ciru
jano, el mencionado Casper Caspersen, que se encontraba mortalmente 
enfermo, si tenia en su botiquin algUn buen remedio que sirviese para 
curar 0 aliviar a los tripulantes yael. Dijome que ya habia empleado 
segUn su ciencia todos los remedios que poseia y que si no intervenia 
el favor de Dios, era preferible no ensayar otro medicamento. 

EI 23 de enero muri6 uno de mis segundos, el llamado Hans 
Brock, que habia estado enfermo, ya en cama, ya en pie, desde cinco 
meses. El mismo dia que era de sol y buen tiempo, el sacerdote se sen
t6 en su lecho y nos dirigi6 un serm6n que fue el Ultimo que pronunci6 
en este mundo. 

EI 25 de enero, en seguida de dar sepultura a mi segundo, el ya 
mencionado Hans Brock, ordene que se dispararan dos falconetes, pos
trer honor que pude rendirle. 

Pero reventaron los mufiones de los dos falconetes -tan quebra
dizo se habia puesto el hierro con la baja temperatura- y e1 hombre 
que los dispar6 casi perdi6 ambas piernas. 

EI 27 de enero muri6 J ens Helsing, marinero. EI mismo dia mi 
teniente, el hidalgo Mauritz Stygge, cay6 en cama, despues de sentirse 
enfermo desde hacia dias. 

Febrero 16. Durante todos los dias no hubo mas que enfermedad 
y postraci6n. El numero de los enfermos aumentaba continuamente. 
de modo que en esta fecha .s610 habia, en pie siete personas para traer 
lena y agua y realizar las faenas indispensables. 

EI 17 de febrero muri6 uno de mis hombres, Rasmus Kiobenhauffn .. 
Contando a los marineros, hablan muerto hasta esta fecha veinte per
sonas. 
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EI 20 de febrero fallecio el sacerdote, Rasmus Jensen, que guar
daba cama desde hacia mucho tiempo. 

El 29 de febrero fue tan severa la nevada que nadie pudo bajar 
a tierra para traer lena y agua. El cocinero vi6se obligado a emplear 
como combustible diversos objetos que hall6 a mano. Al anochecer 
consegui que un hombre fuera a buscar lena l EI mismo dia tuve que 
atender la camara yo mismo; de 10 contrario no habria comido pues 
mi criado cayo enfermo y se puso en cama. 

EI 1 Q de marzo murieron J ens Borrinholm y Hans Skudenes. La 
enfermedad habia postrado a casi todos los tripulantes y con much a 
dificultad pudimos dar sepultura a los muertos. 

Marzo 21. Durante todos estos dias tuvimos tiempo variable: a 
veces claro y bello y otras veces, cruel. N ada de particular merece Sel; 
agregado a este respecto. La mayor parte de la tripulaci6n, vencida POl' 
Ia enfermedad, ofrecia un espectiiculo melanc6lico y lastimoso. En es
te dia murio el cirujano, Casper, y el Hamado Povel Pedersen, en fer
mos ambos desde navidad. 

El 27 de marzo examine detalladamente el cont~nido del botiquin 
del cirujano, puesto que faltandonos este, debia yo reemplazarlo co
mo pudiera. Fue lamentable negligencia que no tuviera ninguna lis
ta, hecha pOI' medicos, que indicara los medicamen!os, para que servian y 
como se empleaban. Estoy seguro de que habia en el botiquin mucbas 
clases de medicamentos que el cirujano no sabia como se Hamaban ni 
para que servian, pues todos sus nombres estaban en latin, idioma que 
el conocla poco, al punto de que cuando iba a abrir un frasco 0 una caja 
nuevos, consultaba a1 sacerdote para que le dijera de que se trataba. 

El 30 de marzo falleci6 Suend Arffuedsen, carpintero. Comenz6 
pOI' entonces mi mayor afliccion. Era como un ave solitaria y perdi
da. Veiame obligado a correr de un lado a otro del barco, ya para dar 
de beber a un enfermo, ya para prepararle la bebida 0 para admi
nistrarle lo que creia conveniente a suo estado, cosa a que no estaba 
acostumbrado y de la qU€ no tenia conocimiento alguno. 

El 31 de marzo muri6 el otto de mis segundos, J ohan Pettersen. 
El 19 de abril muri6 mi sobrino Erich Munclt. Su cuerpo y el de Pet
tersen fueron depositados en la misma fosa. 

El 3 de abril cay6 una helada terrible. Ninguno se atrevia a salir 
de la cama a causa del intenso frio. POI' otra parte, a nadie habia po
dido ordenar nada pues todos yacian enfermos, confiando s610 en 1a 
misericordia divina. Reinaban gran tristeza y aflicci6n. 

El 8 de abril muri6 Vill?m Gorden, mi piloto principal., enfermo 
desde hacia mucho tiempo, ya en cama, ya en pie. El mismo dia, a eso 
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del anochecer, muri6 Anders Sodens y su cadaver fue enterrado con el 
de Villom Gorden en la mismo fosa, que nos costa gran trabajo cavar, 
a causa del estado de extremada debilidad en que nos encontrabamos 
los pocos que aun podiamos tenernos en pie. 

El 10 de abril murio cl honorable caballero Mauritz Stygge, rui 
teniente. Emplee una partc de mi propia ropa blanca para envolvel' 
su cuerpo y con gran dificultad consegui que Ie hicieran un cajon. 

El 13 de abril tome un bano en un casco que habia sido de vino 
y que hice preparar con ese objeto. Utilice para el bano toda las clases de 
hierbas que encontramos en el botiquin del cirujano y que pense apro
piadas. Sucesivamente todos los hombres que podian levantarse toma
ron tambien un bano, que nos hizo mucho bien, a mi en particular, 
gracias aDios. 

El 14 de abril solo cuatro hombres, ademas de mi, tenian fuerzas 
suficientes para sentarse en el lecho y escuchar la homilia del Viernes 
Santo. 

El 21 de abril aparecio un sol esplendido. Algunos de los enfer
mos se arrastraron hasta la cubierta para calentarse un poco al sol; 
pero se hallaban tan debiles que algunos de eUos se desmayaron y n~ 
les hizo bien. Fue muy pcnoso el trabajo que tuve para transportarlos 
a sus lechos. 

EI 25 de abril comenzaron a pasar patos silvestres. Al verlos, 
alentamos Ia alegre esperanza de que no tardaria en llegar el verano, 
pero nos desenganamos pues el frio duro mucho tiempo. 

3 y 4 de mayo. Durante est os dias ni un solo hombre dejo el Iecho, 
excepto yo y el ayudante de cocina. 

Mayo 10. El tiempo es apacible y clemente. Paso gran numero de 
anades. Cazamos uno de ell os, que basto para dos comidas. Rabia a 
bordo solo once personas en vida. 

El 12 de mayo murio J ens Jorgensen, carpintero y Suend Mars
trand. Dios sabe cuanto sufrimos para enterrarlos. Fueron los ultimos 
a quienes dimos sepultura en tierra. 

Mayo 28. Nada de particular en estos dias merece men cion, excep
to que quedabamos solo siete miseras personas (1) que nos miraba
mos tristemente con la vag a esperanza de que cesara la nieve y se 
apartaron los hiclos. 

Du.rante esos dias, hallandonos todos en cama, murieron PedeI' 
Nyborg, carpintero, Kund Lauritzsen Skudenes y Jorgen el ayudan-

(1) Otros dos tripnl.ntes mnri eron el 12 de mayo. L n enfermed .. d era, sin duda, el 
~s('orbut() . 
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te de cocina, cuyos cadaveres que dar on en el entrepueI).te, pues no 
habia nadie para enterrarlos ni para arrojarlos al mar. 

El 4 de junio, que era domingo de pascua, solo quedabamos vi
vos cuatro personas, todos postrados e impotentes para ayudarse mu
tuamente. El pinche de cocina yacia muerto al lado de mi lecho y 
otros tres en el entrepuente. Dos hombres se hallaban en tierra y an
siaban volver a bordo, pero la falta de fuerzas no se 10 permitia. 
Tanto eUos como yo nos hallabamos completamente exhaustos y pasa
mos cuatro dias enter os sin comer nada. En tales circunstancias 10 
unico que esperaba era que Dios pusiera fin a mi desventura y me 
llevase a su Reino. Escribi entonces 10 que sigue, creyendo que eran 
las Ultimas palabras que dejaba mi pluma: 

"Considerando que ya no me queda mas esperanza de vida en 
este mundo, suplico en nombre de Dios a los cristianos que el azar 
arroje a estos lugares que den sepultura en tierra a mi pobre cuerpo 
junto con los de mis companeros que encuentren aqui. Seran por eUo 
recompensados por Dios en el Cielo. Ademas suplico que lleven mi 
diario a mi benevolo Senor y Rey (pues todo 10 que en el esta escrito 
es verdad fiel), a fin de que mi pobre mujer y mis hijos puedan obte
ner algun beneficio p~r mis grandes padecimientos y mi miser a muer
teo Y con esto me despido del mundo y p~ngo mi alma en manos del 
Creador. Jens Munck". 

8 de junio. Como no podia soportar mas la pestilencia de los ca
daveres que hablan quedado a bordo, hice un esfuerzo para abandonar 
el lecho, (10 que fue, sin duda, inspiracion de la paternal providencia 
de Dios) pues me dije que 10 mismo moriria afuera, entre los otros 
muertos, 0 quedandome en cama. Con la ayuda de Dios consegui sa· 
lir del camarote y pase esa noche en la cubierta abrigandome con las 
ropas de los muertos. Pero al dia siguiente, cuando los dos hombres 
que estaban en tierra me divisaron y se dieron cuenta de que aun vi
via -yo, por mi parte los creia muertos hacia tiempo-, se aproxi
mar on al costa do del barco, caminando sobre el hielo, me ayudaron a 
descender y me llevaron, junto con algunas ropas que les habia arro
jado desde la cubierta, hasta la costa situada a solo doce 0 catorce 
brazas. Nos refugiamos bajo unas matas. AI Uegar el dia encendimo'5 
fuego y luego nos arrastramos por los alrededores arrancando las esca
sas hierbas verdes para chupar avidamente sus raices. Con el calor 
y ese alimento comenzamos a recobrarnos. Mientras permaneciamos en 
la costa, el lonero encargado de coser las velas, murio a bordo. 

18 de junio. Cuando los hielos comenzaron a apartarse del barco, 
sacamos de la goleta una red para pescar lenguados y al menguar la 
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marea entramos a pie en el mar y la colocamos. Con la alta marea el 
cielo nos di6 seis grandes truchas que yo mismo cocine, mientras los 
otros dos fUel'on al "Lamprenen" para traer vino, que yo no habia 
probado des de hacia mucho tiempo y que, en realidad, ninguno de los 
tres apeteciamos mucho. Desde entonces todos los dias obteniamos pes
cado que bien cocido nos reconfort6 si bien todavia no podiamos co
merlo, sino solamente tomar su caldo, mezclado con vino. Poco a 
poco recobrabamos las fuerzas . .AI fin, fuimos a buscar un fusil con el 
que matamos algunas aves para alimentarnos mejor. 

26 de junio. En el nombre de Jesus y despues de pedir aDios 
inspiraci6n y buena suerte, emprendimos la tarea de acercar el "Lam
prenen" al costado del "Enhiornigen" y trabajamos 10 mas diligente
mente que pudimos para aparejar las velas. Encontramos en esta oca
si6n una dificultad que nos a£ligi6: el "Lamprenen" se hallaba, a 
causa de la crecida invernal a gran altura con respecto a la costa. Nos 
vimos obligados primero a descargar todo 10 que habia a bordo y luego 
a esperar el re£lujo de primavera para ponerlo a £lote. AI fin 10 con
seguimos y llevamos la embarcaci6n al costado del "Enhiorningen". 
Pasamos entonces a bordo de este y 10 primero que hicimos fue arro
jar al mar los cadaveres, que se hallaban completamente descompues
tos, pues a causa del mal 0101' no podiamos avanzar porIa cubierta y 
era preciso retirar del "Enhiorningen" y llevar al "Lamprenen" vi
veres y otros elementos indispensables para cruzar el mar. 

El 16 de julio, que era domingo, porIa tarde, nos hicimos a la 
vela, implorando el favor de Dios. POI' entonces hacia en esa regi6n 
tanto calor como en Dinamarca en igual epoca y comenzaban a brotar 
los camemoros. Habia tal cantidad de mosquitos que en los dias sin 
vientos eran intolerables. Llovia todos los dias. Antes de partir perfore 
el casco del "Enhiorningen" con dos 0 tres agujeros, a fin de que con 
la alta marea penetrara en eI el agua y constituyera un peso suficiente 
para que el barco permaneciese en el mismo sitio, con la quilla en el 
suelo, sin temor de que 10 arrastraran los hielos al retirarse. 

Di mi propio nombre a ese lugar donde se haMan refugiado nues
tros barcos: Bahia de J ens M unck. 

(Emplearon siete semanas en la travesia del mar cubierto de hie
los , hasta llegar a la Isla de Mansfield. Cinco dias despues, el 18 de 
agosto, se encontraban de nuevo en el Atlantico). 

Septiembre 2 y 3. Tenemos otra vez tempestad del sudoeste. Al 
anochecer nos vimos obligados a recoger todas las velas y permanecer 
a la capa, haciendo trabajar las' bombas. 

EI 4 de septiembre nos castig6 tremenda tempestad de lluvia y 
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viento, casi huracanado. Ni por un momento pudimos soltar las bom
bas. Al anochecer el viento se mostr6 mas favorable y como nos halla
bamos exhaustos pOl' el continuo manejo de las bombas, navegamos sin 
velas, a fin de descansar un rato, mientras las bomb as 10 permitian. 

Los dias 9, 10 y 11 de septiembre fueron de vientos variables J 
de niebla. A la caida de la noche un ventarr6n desgarr6 la vela 
de trinquete desde la relinga, de modo que los tres tuvimos que reali
zar grandes esfuerzos para repararla, y todo esto con el barco medio 
Heno de agua. 

Septiembre 12. En el curso de la noche cambi6 hacia el oeste la 
direcci6n . del viento que soplaba con violencia. La vela de gavia qued6 
hecha jirones, y rotos el estay del mastelero y el racamento. Es de 
imaginar 10 angustioso de la tarea que nos apremiaba. 

EI 14 de septiembre tomamos rumbo hacia las Islas Orkney. 
EI 16 de septiembre navegamos 20 millas, manteniendonos 10 mas 

aproximado que nos permitia el viento, en la ruta este-norte, hacia 
Noruega. 

EI 21 de septiembre recalamos en la bahia Sur de Alden, llevados 
por el viento, sin conocer Ia localidad. Penetre entre los islotes roco
sos en un vasto fiord, pero no pude encontrar lugar para anclaje y 

me vi obligado durante todo el dia a batir de un lado a otro entre 
las roc as, pOl' que s610 tenia media ancla. Al anochecer entre en una 
bahia y deje caer esa media ancla y asi permaneci, sin amarre pues no 
tenia bote para llevar un cable a la costa. Algo mas tarde apareci6 
pOl' casualidad un campesino. Tuve que amenazarlo con un fusil para 
obIigarlo a ayudarme a tender un cable hasta la costa. Por la manana 
me traslade con el bote del campesino aver al bailio de Su Majestad 
en Sundfiord y Ie requeri viveres frescos y hombres que tripularan el 
barco para llevarlo a Bergen. 

Viendo al fin segura el barco y de regreso en tierra de cristianos, 
no pudimos retener lagrimas de alegria y dimos las gracias a Dios que 
nos haMa otorgado semejante ventura. 

EI 25 de septiembre desembarque en Bergen y me traslade a vel' a 
los medicos para obtener consejo y medicamento. Ordene en seguida 
bebidas y medicinas para mis dos companeros que habian quedado a 
bordo y que les fueron llevadas por el capitan que designe para quo:) 
Ine reemplazara. 

EI 27 de septiembre escribi a las Altas Autoridades de Dinamar· 
CR para informarles qne habia llegado a ese Iugar' '. 

Jeas MUNCK 



EL HADIO 

-
Cualquiera que sea la ley 0 el azar que preside la distribuei6n de 

los cuerpos radioactivos en la corteza terrestre, 10 cierto es que la pro
babilidad de descubrir el radio no era muy grande. La mina de Joa
chimstal, en Bohemia, fue pOI' mucho tiempo la unica de que se ob
tenia la pechblenda, el mineral de uranio (6xido de uranio) que pro
porcion6 a los Curie, en 1898, la primera particula de sulfuro de radio. 

Poco despues en Norte America (Estados de Utah y Colorado) se 
descubrieron yacimientos de carnotita, mineral pobre en radio. No obs
tante, la potencia industrial de los Estados Unidos consigui6 que desde 
1922 fueran esas minas el centro de provision mundial. Ademas de 
Norte America y de Bohemia, se obtenian algunos minerales de debil 
tenor en Portugal y Madagascar. Esas eran todas las minas radiferas 
en explotaci6n, pero no precisamente todos los yacimientos conocidos. 

La exploracion de los terrenos en que se sup one la existencia de mi
nerales radioactivos se efectua c6modamente mediante aparatos de me
dida electrica de que hablaremos despues. Los "prospectores" de minas 
del Alto Katanga comprobaron, ya en 1913, la riqueza excepcional de 
radio de ciertos minerales (pechblenda, silicato y aluminato de uranio) 
de esa regi6n central del Congo. Pero fue preciso esperar hasta 1921 
para iniciar la explotaci6n industrial de los yacimientos de Chinkolobwe, 
la mina africana cuyos productos transportados en bruto a la usina de 
Oolen (cerca de Amberes), han bastado para erigir a esta f:ibrica en 
verdadero centro universal del radio. En menos de diez alios, el mono
polio del radio ha pasado de los Estados Unidos a Belgica y el precio 
del valioso metal ha descendido a la mit ad. El gramo de radio-elemento, 
que valia 85.000 d6lares cuando era fabricado en los Estados Unidos, 
producido porIa fabrica de Oolen vale 40.000. 

Como se necesita 40 toneladas de mineral para obtener ese gramo 
de metal que representa una fortuna y como esos 40 mil kilogramos de 
materia bruta llegan del fondo del Congo, ha de interesar, sin duda, 
conocer detalladamente ese tratamiento tan delicado, tan dificil, im
posible de realizar en la lejana colonia y que parece reclamar el con
curso de toda la civilizaci6n. Vamos a explicarlo, advirtiendo que la 
extraccion del radio pOI' regimen industrial necesita el riguroso metodo 
cientifico que emplearon Pierre Curie y su esposa para obtener el pri-
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mer centigramo. La industrializacion de semejante metodo y el personal 
de preparacion superior que exige, no podrian acomodarse con los es
casos recursos coloniales ni con el cHma tropical. 

Para hacernos una idea de los gastos y la instalacion gigantesca que 
representa la fabricacion del radio, recordemos que el gramo de ese 
metal que fue regalado a Mme. Curie cuando visito los Estados Unidos, 
exigio el trabajo de 150 hombres durante un mes y el tratamiento de 600 
toneladas de mineral, con 500 toneladas de productos quimicos y 100.000 
hectolitros de agua destilada para obtener la cual se consumio un miliar 
de toneladas de huHa. Aunque el mineral que se trata en Oolen es mas 
rico, es siempre' imponente la cantidad de las masas manipuladas, en: 
proporcion al producto obtenido. 

En cuanto al tratamiento del mineral en bruto, diremos brevemente 
que poderosos pilones 10 machacan hasta reducirlo a polvo tan menudo 
como el carb6n pulverizado que se emplea como combustible ,en algunas 
fabricas. Es el procedimiento Hamado de "porfirizacion" . 

. ' No obstante ser considerado como muy rico, el mineral africano de 
uranio-radio (no olvidemos que este acoplamiento de terminos tiene 
una importancia capital), contiene solo una parte de materia util, es 
decir, interesante para la extracci6n de radio, pOI' muchos miliones de 
partes inertes. Entre estas se cuentan no s610 la sHice y la alumina de 
las tierras, sino tambien los fosfatos y diversos metales: plomo, hierro, 
cobre y aun el uranio que, si bien es radioactivo, debe ser eHminado. 

Veamos ahora los tratamientos quimico y fisico. El mineral pul
verizado, atacado en caliente pOl' el acido sulfurico, se disgrega; los 
met ales y los fosfatos se disuelven. Un tratamiento del residuo pOl.' .el 
cloruro de sodio, provoca la precipitacion del plomo. El nuevo residuo 
recibe carbonato en la cantidad necesaria para eHminar todo el exceso 
de acido sulffuico. f, Que es del codiciado radio en ese magma lodoso' 
Permanece insoluble y mezclado con las masas de arena (sHice), Unicas 
que, con el, han resistido a la disgregacion. Es preciso, pues, recuperar 
ante todo, en bloque, todas las materias s6lidas que existen en las cub as 
en esa fase del tratamiento y en las cuales estan perdidas las par
ticulas de radio como agujas en una parva. La recuperaci6n se efec
tua pOI' medio de prensas-filtros. Las "tortas" de materia retenida 
en esos filtros - y el filtrado se repite con decantamientos suce
sivos hasta que la soluci6n salga perfectamente clara - estan cons
tituidas pOl' kilogramos de sllice y miligramos de radio. Es preciso 
"repulparlas" es decir, diluirlas de nuevo. Esta operaci6n se efectUa 
en agua destilada, a fin de que no intervenga en la reacci6n ningun 
elemento nuevo. Luego actua el acido clorhldrico y disuelve todo el 
conjunto solido restante. Recha esta operacion se vuelve a aplicar a 

, 
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_ la solucion un tratamiento macizo de acido sulfurico. EI radio di
sueIto en cloruro, se precipita entonces bajo forma de sulfato inso
luble. Filtrando otra vez, definitivamente, se obtiene una "torta" de 
materia solida que representa el maximo de concentracion que Ia 
quimica puede dar al mineral de radio. 

Esa concentracion alcanza con relacion a Ia materia prima ini
cial la relacion de 150 a 1. Dicho en otros terminos: si el mineral 
inicial contenia un miligramo de radio pOI' cada 40 kilogramos, la 
"torta" final contiene un decigramo y medio. Pero el quimico no 
queda satisfecho: repite una parte de las operaciones precedentes y 
concluye pOI' obtener una solucion todavia mas pura de cloruro de 

-radio y de bario, que acompana al radio como el compafiero mas fiel 
y mas molesto del interminable viaje quimico. EI quimico no puede 
hacer mas y entonces interviene el fisico. La tarea de este es, sobre todo, 
de paciencia: tiene que repetir, ayudandola y dirigiendola, una de las 
operaciones naturales mas admirablemente simples: la cristalizacion. 

Se trata de separar las sales de radio de las sales de bario. Esa 
separacion se basa en la diferencia de solubilidad de los dos cloruros. 
Las de radio son menos solubles que las de bario. 

Si se toma una solucion de 1 kilogramo de sales de bario y de 
radio (que contenga, pOI' ejemplo, 100 miligramos de radio) y se 
evapora esa solncion hasta la formacion de los primeros cristales an
hidros (a razon de 500 gramos de estos pOI' 500 gl'ados de sal que que
dan disueltos), los 500 gramos anhidros contendran evidentemente mas 
radio (rrienos soluble y que pOI' 10 tanto se cristaliza primero) que bario. 

Los cristales anhidros asi obtenidos, son separados pOI' filtracio
nes de las aguas-madres que quedan todavia cargadas de sales. 

Se disuelve de nuevo en agua destilada los crist ales anhidros y 
se vuelve a cristalizar pOI' evaporacion. Se obtiene asi nuevas aguas
madres, menos ricas en radio que los nuevos cristales anhidros que 
son, a su vez, mas ricos que los cristales iniciales. 

POI' otra parte, las aguas-madres del primer fraccionamiento 
son sometidas al mismo tratamiento, del que resulta una nueva can
tidad de cristales anhidros relativamente ricos en radio. Vuelven a 
ser disueltos en agua destilada y se repite la operacion. 

No habria fin logico a esta operacion si se la dejara desarrollar 
en desdoblamientos indefinidos. Pero si se qui ere vigilar (tanto pOI' 
el calculo como porIa medida fisica) los ten ores respectivos en radio 
de las diversas sales anhidras y de las divers as aguas madres todavia 
cargadas de sales, no se tarda en alcanzar un grado de concentracion 
en el que las sales anhidras son bastante ric as para ser eliminadas del 
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eil'cuito y recogidas, y las aguas-madres bastante empobrecidas para 
ser devue1tas a1 cicIo general de fabricacion. 

EI presente esquema rnuestra, a partir de una soluci6n inicial (circulo de 
linca gruesa) la marcha de la cristalizacion efectuada sobre cloruros mezclados, 
que se trata de separar, de radio y de bario. EI punto de partida es un kilo
gramo de sales que contienen 100 miligramos de radio, y la opera cion consiste 
en dividir, por cristaIizacioncs y decantaciones sucesivas, la masa cristalina 
total en dos partes iguaJes, una de las cuales, la mas pobre en radio, queda 
disuclta en el agua·madre y la otra, la mas rica, se separa en estado anhidro. 
Por esta dicotomia, prolongada en tantas divisiones como sean necesarias, se 
llega a un grado de concentraci6n de las aguas-madres igual a la concentraci6n. 
primitiva, caso que se indica con otro circulo de linea gruesa (4' serie). En ese 
grade se agrega la soluci6n primitiva y se continua subdividiendo, mientras 
que las sales anhidras separadas se tratan de nuevo, de la misma manera, des
pues de nueva disqluci6n en agua destilada. Cada circulo repres'enta un estado 
de disoluci6n: los circulos seiialados con l1umero negativo representan las aguas
madres y los circulos numerados positivamente representan las soluciones con
centradas. El primer numero inscripto en 10 alto del circulo indica la masa total 
de las sales en soluci6n; el numero inscripto en la base indica el tenor en radio. 
·El numero de miligramos de cloruro de radio anhidro, llevado a cristalizaci6n, 
figura fuera del circulo. Se ve as! que los 100 miligramos iniciales se concen
tran cada vez mas en las soluciones de la derecha, de las que se extraera el 
radio, mientras que las soluciones de la izquierda se empobrecen indefinidamente. 
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En realidad, en e1 cuurto fraccionamiento se obtienen cristales 
que poseen, sensiblemente, el mismo tenor que las sales primitivas. Se 
puede pues introducir, en ese nivel de 1a operacion una nueva can
tidad de enas. 0, dicho en otros terminos: la "serie" de las cubas de 
evaporaci6n que representa el cuarto fraccionamiento, admite que 
en una de esas cubas se eche materia nueva. E.1 dibujo que acompafia 
a estas lineas presenta esquematicamente el cicIo de seleccion cuyo 
mecanismo acabamos de exponer seg{m el quimico norteamericano 
Barker, que 10 aplico a las carnotitas de su pais, despues de conocer 
los trabajos originales de Mme. Curie y de 1\'1. Debierne. 

En la fabrica, el trabajo de cristalizaci6n fraccionada se realiza, 
por 10 menos en sus grad os avanzados, en una larga serie de ca
mar as calientes que efectuan las divers as selecciones pOI' evapora
ciones cristalinas. EI procedimiento industrializado es continuo. Pro
porciona trece fraccionamientos por dia y cada tres dias se intro
ducen materias nuevas. 

Pero los cristales "ricos" dados en produccion continua por la 
fabrica, deben volver al lab oratorio para ceder su ultima riqueza. 
Desde ese momento, el trabajo de enriquecimiento se hace discon
tinuo. Se opera por · " campafias" de cristalizaciones, cada una de las 
cuales actua sobre varios gramos de radio. Los cloruros vuelven a 
ser disueltos. (Nose olvide que se requieren 100.000 hectolitros de 
agua destilada para separar un gramo de radio). Luego son tratados 
con hidrogeno sulfurado para eliminar los vestigios de plomo y en 
seguida -transformados en bromuros, a c·ausa del mayor "coeficiente 
de enriquecimiento de radio" de estas ultimas sales. Llegado a ese 
estado se emplea cub as de cristalizacion tan pequefias que no son 
mas que capsulas de cuarzo 0 de porcelana. La ultima de enas solo 
mide cinco centimetros de diametro y brilla en la obscuridad a1 
punto de que a su luz se puede obtener su propia imagen fotografica. 
Los tres gram os de bromuro de radio que contiene, poseen un tenor 
de 98 %. A su entrada en ellaboratorio e1 titulo de las mismas sales 
era de 0.05 y el de los minerales originales, a su entrada en la fa.
brica, era de 0,000.0025 %. 

Lo admirable es que los quimicos y los fisicos que dirigen esa 
preparacion hayan po dido seguir pOl' medidas precisas, el progreso 
de Ia aparicion de esa materia, partiendo, puede decirse, de Ia nada. 

La unidad de peso utilizada en la industria y e1 comercio del 
radio es ei "microgramo", es decir, ei milesimo de miligramo. No 
hay balanza que pueda pesarlo. Se utiliza, pues, ei electroscopio, apa
rato que determina ei nllmero creciente de microgramos contenidos 
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primero en la muestra de mineral, luego en los filtrados, despues en 
las sales cristalizadas y por Ultimo en los tubos que se entregan al 
comercio y que, como se sup one han de ser rigurosamente dosificados 
puesto que la materia que se vende vale 1000 francos el miligl'amo. 

No expondremos en esta ocasion los metodos de medida de irra
diacion por electroscopios "ionometros", ni la teo ria de la "ionizacion" 
de un gas por las irradiaciones penetrantes del radio, y la medida por 
el electroscopio,. de esa ionizacion. Nos limitaremos a presentar la fo
tografia del electroscopio especial, de extremada sensibilidad, que se 
utiliza en Oolen (ver el grabado). Al medir la intensidad de irradia
cion de una masa radioactiva cualquiera, este instrumento mide, por 
si mismo, el peso del elemento-radio que contiene (0 el equivalente 
de ese peso en otro elemento de la familia radioactiva). Esta medida 
resulta de leyes sumamente precis as que rig en el fenomeno radioactivo, 
y que recordaremos a fin de acompafiar al radio hasta su entrada en el 
dominio de sus aplicaciones. 

EI electr6metro empleado en el laboratorio de la f[tbrica de Oolen para 
medir la radioactividad del mineral de uranio-radio en diversos grados de BU 

concentraci6n. Cada una de las dos esferas repr:esenta una "c[pnara de ionizaci6n", 
en el centro de la cual hay un electrodo cuya lectura se efectua mirando en el 
ocular visible en el medio del aparato, esta montado "en diferencia)" sobre los 
dos electrodos. En el momento de la medida una de las camaras es cubierta por 
una pantalla de plomo, mientras la otra queda expuesta a la irradiaci6n del 
cuerpo radio activo. 

La radioactividad ingreso en la ciencia al ser descubierta por 
Henri Becquerel en 1896, en minerales de uranio, como consecuencia 
de una conversacion con Henri Poincare sobre el fenomeno de fluo
rescencia de los vidrios de uranio. El fenomeno inedito quedo estable-
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cido cuando Becquerel demostro que una sal de uranio marca la placa 
fotografica a traves de una pantalla opaca. 

Pierre Curie y su esposa, prosiguiendo la investigacion de los 
miner ales de uranio, hallaron que uno de esos minerales, la pechblenda, 
era mas radio activo de 10 que debia ser dado su tenor en uranio. Fue 
preciso, pues, que los dos sabios efectuaran numerosas medidas com
paradas de la irradiacion desconocida. Pierre Curie no invento, pOI' 
cierto, el instrfmento de medida pues, como hemos dicho, no es mas 
q.ue e1 e1ectroscopo, pero ella aplico metodicamente a 1a nueva tecnica. 
Como resultado de esas medidas M. Curie dedujo que 1a pechblenda de
bia contener una materia radioactiva mucho mas potente que el uranio. 
Y continuo sus investigaciones hasta llegar al esplendido descubri
miento del radio, consignado en el estudio presentado a la Academia 
de Ciencias de Paris el 26 de diciembre de 1898, que firmaban Pierre 
Curie, su esposa y G. Bemont. 

La radioactividad iniciaba desde entonces un nuevo capitulo de 
1a fisica, con igual titulo que la e1ectricidad en la epoca de Faraday y 
de Ampere. 

En e1 curso de solo treinta alios, la radioactividad ha revolucio
nado las teoria;; de 1a materia y se encuentra perfectamente explicado 

. ~l mecanismo de desintegracion espontanea de la materia, que repre
senta. El atomo radioactivo esta compuesto, como todos los atomos, de 

. uu ntlCleo central que contiene electrones y protones (estos en gran 
numero) y de electrones en revolucion en torno de ese nucleo. 

Ahora bien; la radioactividad es un fenomeno que proviene del 
nucleo atomico. Este explota literalmente proyectando sus protones 
para f01:mar otro nucleo alrededor del cual se forma otro atomo: un 
cuerpo nuevo. De modo que "radioactividad de la materia" es sino
·nimo de "trasmutacion de la materia". Los cuerpos radioactivos se 
encuentran en perpetua trasmutacion de uno en otro. 

Primer producto, inmediato, de esa trasmutacion, es el helio. Su 
nucleo comporta dos cargas elementales de electl'icidad positiva, dos 
"protones" y es ese nucleo el que, proyectado fuera del atomo radio
activo, constituye 10 que se ha Hamado el rayo alfa. El nombre de rayo 
beta se reserva para la proyeccion de corpuscu10s negativos 0 e1ectrones. 
que parten igua1mente del ntlc1eo. Ademas de esas dos c1ases de irra
diacion corpuscular, e1 fenomeno radicactivo pJ'esenta una tercel'a 
irradiacion ondu1atoria, aJ?-aloga a los rayos X, los rayos gamma. 

E1 Ultimo producto actualmente identificado de 1a trasmutacion 
es e1 plomo. 

En toda la escala de las trasmutaciones se encuentran cuarenta 
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cuerpos radioactivos diferentes. Y cada uno de e80S elementos, en per
petua evolucion, se caracteriza pOl' una duraci6n de vida propia, de
nominada "vida media", que varia entre limites extremos. Ju.zguese 
pOI' los jalones siguientes: la vida media del torio es de 24 mil millones 
de afios y la del uranio de 6,5 millares de millones solamente; la del 
radio, de 2.280 afios; la del actinio, de 19,5 afios; la del radon (ema
nacion del radio), de 5,18 dias; la del radio G, 28,5 minutos; 1a del 
actinion (emanacion del actinio), 6,66 segundos; la del actinio A, 2,10 
milesimos de segtmdo. Semejante arcoiris de "duraciones" propias 
par ece inverosimil; sin embargo, esas cifras resultan de medidas ex
tremadamente seguras y su conocimiento interesa a ]a industria y< al 
comercio del radio, por 10 siguiente: 

La irradiacion cuya intensidad mide el electroscopio ionometro en 
el curso de las diferentes investigaciones, es un fenomeno indepen-. 
diente de la duraci6n propia del elemento que la proporciona; pero no 
es indiferente para el comprador de una particula radioactiva que 
paga mil francos el miligramo, que esa particula este constituida pOl' 
un cuerpo que dure veinte siglos 0 pOI' un cuerpo que dure dos afios. 
Si el director de un sanatorio adquiere para uso medico de su estable
cimiento una "celda" radioactiva de tal intensidad J: que cree que 
tiene por base el radio (duracion de 2.280 arros) y en cambio esta 
constituida pOI' mesoterio, que se agota completamente al cabo de 
8,84 arros y de radiotorio que solo dura 2,74 arros, paga 1.000 francos 
POl' unidad que solo vale exactamente un franco, es decir, mil veces 
menos. Sin embargo, en uno y otro caso la particula adquirida prop or
ciona igualmente las tres c1ases de rayos, alfa, beta y gamma. 

Importa mucho, pues, distinguir los cuerpos radioactivos. Hay tres 
familias de enos: la del uranio y del radio; la del actinio; la del torio. 
Solo la primera da transfOi"maciones bastante activas al mismo tiempo ' 
que suficientemente constantes para ser utilizadas en terapeutica y 
para merecer el enorme trabajo de fabricacion industrial. Dna fabric a 
que se dedicara a aislar sales de torio y de sus descendientes, no tar
daria en quebrar. Su trabajo solo rinde si produce sales radioactivas 
de origen uranio-radio. 

El radio sale de la fabrica en estado de bromuro (el radio puro, 
en estado metalico, aislado en 1911 pOl' Mme. Curie, no se conserva 
mucho tiempo y se oxida). ~sa sal se guarda en tubos de vidrio cerra
dos a lampara. Pero en tal condicion el radio no convendria para los 
empleos terapeuticos. Debe ser objeto de nueva preparacion en labora
torios especializados, como el Instituto del Radio, de Paris. El bromuro 
de radio llega al lab oratorio en solucion cuidadosamente dosificada de 
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la eual se extrae pOl' absorcion mecanica el volumen correspondiente 
al peso de radio que se quiere obtener. Este es en seguida precipitado, 
filtrada la solucion, y el producto del filtro, calcinado en un pequeno 
criso1, entrega al fin el radio que es entonces introducido en una 
"ce1da" de platino. Esta "celda" ira, a su vez, encerradlj, en un tuba 
en e1 que lIe gar a a manos del medico. i, Esa celda puede ser utilizada 
inmediatamente? No. Se produce en ella un proceso de transformacion 
de suprema importancia. En virtud de la transmutacion radioactiva se 
forma en la celda un gas Hamado radon, 0 emanacion del radio A, del 
radio B, del radio C. Ninguna de las "constantes" radioactivas de 
esos cuerpos son semejantes ni en "vida media" ni como radiaciones 
emitidas. El radon "vive" s610 algunos dias y los radios A, B, C, al
gunos minutos. Pero e1 radio puro y simple fabrica esos cuatro suceda
neos, imperturbablemente, a la misma cadencia, durante dos mi1enios. 
Vendra, pOl' consiguiente un momento en que e1 radon y los tres radios 
secundarios seran reemp1azados automaticamente a medida que mue
ran. En ese momento la "celda" habra adquirido su "equilibrio". Solo 
entonces su irradiacion sera constante. Ese punta de equilibrio se 
alcanza mas 0 menos un mes despues de haber sido el radio encerrado 
en el tubo. Se puede entollces mediI' exactamente la irradiacion de la 
celda y entregarla con pleno conocimiento de su valor comercial. 

La "carga" de un aparato radifero se expresa en miligramos de 
elemento-radio (y no de 1a sal utilizada). La operacion de pesar no 
puede servir para la determinacion. Interviene entonces e1 electros
copio-ionometro. La irradiacion gamma, emitida porIa preparacion 
"en equilibrio" es, en efecto, proporcional a 1a carga en radio-elemen
to. Pero es preciso un "patron" para esas medidas y una "unidad". 

El patron internacional ha sido fijado y adoptado en 1912: es 
un tuba de vidrio de 32 milimetros de largo, de 1,45 milimetro de 
diametro y de 0,27 milimetros de espesor de pared, que contenia (en 
agosto de 1911), 21,99 miligramos de cloruro puro anhidro de radio, 
es decir, 16,74 miligramos de radio. Se encuentra d'epositado en La 
Oficina Internacional de Pesas y Medidas, de Sevres. Como para e1 
metro y e1 litro, se ha establecido otros patrones, secundarios, en 
uso en los siguientes establecimientos: Laboratorio Curie, del Institn
to del Radio, de Paris; Natioual Physical Laboratory, de Teddington, 
Middlesex; Radium Institute, de Londres; United States Bureau of 
Standards, de Washington; Institut fiir Radiumforschung, de Viena; 
Physikatische Technnische Reichsantstaldt, de Berlin. 

La unidad oficial de las medidas radioactivas es, pues, el miLi
gramo de radio, presentado como se acaba de decir. 
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En la aplicaci6n terapeutica de la radioactividad, 0 "curiete
rapia ", suele ser ventajoso emplear no las sales de radio, raras y 
caras, sino la emanaci6n producida pOl' esas sales, 0 rad6n. La vida 
media del radon es de poco mas de 5 dias. Conviene, pues, constituir, 
en forma de una reserv[j, de radio una fuente permanente de radon 
que seria distribuido a los medicos en el mismo dia en que 10 nece
sitaran y sin riesgo de perdidas: El equilibrio de regimen de una 
celda de radon da una irradiaci6n beta y gamma exactamente iden
tica a la de una celda de radio. EI medico puede, pues, optar pOl' uno 
u otro de ' los 'dos metodos: aplicaci6n de celdas de sales 0 aplicacion 
de celdas de radon. 

La formaci on del radon, asi como su destruccion, han permitido 
establecer una unidad radioactiva practica: la curie. Es la cantidad 
de radon en equilibrio con un gramo de radio. Esa cantidad pesa 
0,000,005 de gramo y ocupa un volumen de 0,66 milimetros cubicos. 
Un gramo de radio produce, pOI' hora, 0,00755 curies 0 7,55 milicu
ries. Se puede, pues, decir, en terapeutica: "Se aplicara ' una irra
diaci6n de tantos milicuries destruidos". En efecto, es evidente que 
la autodestruccion de cierta cantidad de rad6n aplicada a un 6rgano 
enfermo, equivale a la emisi6n de una dosis conocida de rayos. 

Sin sus derivados (los tres radios A, B, C,) el rad6n no da sino 
rayos alfa, pero el regimen de emisi6n completa (con los derivados) 
se alcanza facilmente. 

Se puede decir que actualmente todo el radio fabric ado en el 
mundo, (las fabric as norteamericanas han suspendido su fabricacion 
esperando que se agoten los yacimientos del Congo Be]ga), es utili
zado unicamente en clinicas y hospitales. La can tid ad de radio exis
tente en el mundo no ha de superar a medio kilogramo. En 1922 
salieron de la fabrica de Oolen 15 gram os; en 1923, 48 gramos y en 
1924, 110 gramos. Pero la venta no ha seguido a la produccion. Hay 
actualmente una "crisis de radio". 

Desde el d~a en que (en 1901) Henri Becquerel sufri6 quemadu
ras de la piel causadas pOI' radio que habia conservado largo rato 
junto a] cuerpo, muchos autores han intentado formular algunas 1e
yes bio16gicas concernientes al radio. La mas conocida es la de 
Arndt-Schultz, que se formula asi: "La acci6n de los rayos X y 
del radio sobre la cMula viviente, es excitante en dosis debil; inhi
bidora (paralizante) en dosis media y destructor a en dosis fuerte". 
De aqui que sea precisa una prudencia infinita en las aplicaciones del 
radio, que solo deberian ser efectuadas pOI' especialistas, consumados. 

Jean LABADIE. 



Paginas de antano 

BEDOYA 

No son en Cordoba una tribu, como los Ferreyra, los Funes, los 
Pizarro, los Luques, y otras familias burguesas y campesinas... Pero 
son seiioriales butibamba y butibarreno, como les Haman en Andalucia 
a las gentes de pro, y selectos, los Bedoya, habiendo figurado siem
pre con notoriedad 0 brillo, en todas las situaciones en que se encontra
ron; en el foro, en 1a catedra laica y sagrada, en la politica, en la 
guerra y en los negocios en general. 

Este Bedoya, del que me voy a ocupar, fue congresal en 1826, uni
tario, soldado de Paz y emigrado. (1). 

Desaparecio casi por completo, para reaparecer en el gobierno del 
Parana; como ministro de Hacienda de Urquiza. 

Era un hombre casi gigante, correcto, apuesto, pulcro, de cuello 
envuelto siempre en ancha corbata blanca. Tenia las manos gran des, 
pero proporcionadas, que revelaban la decencia de su estirpe, por no 
decir su ncibleza, aqui donde no hay nobles, - ni siquiera una aristo
cracia del dinero comm' il faut; unas manos agradables, frescas, sua
yes, casi aterciopeladas, que no producian, cuando apretaba bien, sino 
una sensa cion de confianza que nos dice: he ahi un hombre. 

Su tez era morena, sus ojos negros, hermosos, reflejando rayos de 
calor, - como 'su alma, apasionada, vehemente. 

La cara, angulosa, expresiva, 1impia con toda la barba afeitada y 
la cabeza con el pel0 cortado en brosse, - estaba en consonancia con 10 
interior de tan cospicuo sujeto : categorico, terminante, recto, franco,
a veces hasta la indiscrecion que compromete; ponderado, sin embargo, 
por 18: doble facultad, tan rara, de caHar enteramente 10 que se quiere 
tener reservado y la de comunicar, por completo, 10 que se desea hacer 
'saber. 

Se movia con la solemnidad del que sabe que llama 1a atencion, -
y toda su persona estaba llena de ese no se que digno, que sin querer10 
uno mismo, va diciendo a voces: yo soy alguien. 

(1) Los d;putado8 por C6rdoba eran dos: Bedoya (Elias), y Bulnes (Eduardo Perez). 
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Con efecto : la frente, la nariz, toda la forma de la cara, e1 arco 
frontal particularmente, indicaban superioridad. 

Tenia el eco fuerte, suavizado pOl' delicadezas varoniles de senti
miento, siendo esencialmente amistoso y tolerante, en la mas alta acep
cion de la palabra; todo un hombre, en fin, de mundo y del mundo. 

Amaba mucho la musica, - cantaba y tocaba e1 piano y la guitarra, 
habiendo viajado · por Europa y America; y al mismo tiempo, sabia 
hacer caIculos numericos con exactitud, sin duda porque los nUmeros, 
como la music a, son una lengua geometrica, una armonia entre la con
cepcion y el efecto producido. 

Escribia con esmerada correccion, - sus billetes eran modelos; 
todo con una letra clara, uniforme, igual como su caracter que tenia 
pocus intermitencias, - pues, aunque violento, poseia la fuerza de 
voluntad necesaria para dominarse. 

Hablaba con facilidad, con logica, y sabia escuchar pacientemente 
hasta cuando Ie contradecian. Su casa era un club; alli concurrian los 
miembros del Congreso mas distinguidos, pOl' su influencia 0 S11 

saber. 
La tertulia era amena, habia mucha libertad de conversacion, - el 

te y el cafe que se servia eran excelentes, nada escasos; de vez en 
cuando no faltaba el chocolate con bizcochos. 

Y como la casa tenia anchas ventanas, quedando frente a la Ma
triz en la plaza principal, bastante pob1ada de arboles y concurrida, -
en las noches de luna, tenia doble atraccion. 

No era derquista, siendo cordobes y siendo liberal, no era carl'l
lista (Carril era aportenado) porque los portenos no entraban entre 
los santos de su devocion. Paso aqui, dias felices en su juventud; se 
caso y fue calumniado, -razones mas que suficientes para explicar 
una preocupacion de lugar. 

Su hombre era Urquiza. El era el que, alzandose, habia derrocado 
a Rozas su enemigo; e1 que habia invitado al pais a constituirse, 
proclamando perdon y olvido. 

Bedoya, como se ve, era ante to do, un argentino del interior, te
niendo de cordobes el pelo y poquisimos resabios, desde que era libre 
pensador, 10 cualno quito que, como tantos otros, muriera dentro de la 
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iglesia en que habia nacido, - pobre, sereno, altivo, aunque murmu
rando traicion. . . Es la eterna leyenda de la derrota. 

No se si en realidad tenia aficion intima por Urquiza. Se Q.ue 10 
servia con aflin y empefio y que fue uno de los que contribuyeron, con 
mas eficacia, a organizar las finanzas de la Confederacion; obra verda
deramente seria, ardua; porque las provincias de entonces, las trece, no 
tenian vinculo economico alguno. 

Salian del caos. Todo hubo que hacerlo; desde fundar el credito 
publico, hasta el credito exterior, sin recurs os, sin antecedentes, estando 
toda la tradicion y los archivos gubernativos aqui. 

--- . 

A Bedoya se Ie atribuye la ley de los "derechos diferenciales", re
curso politico y economico contra la hegemonia bonaerense. No fue 
suya la idea. La cuiia para que sea buena ha de ser del mismo palo; 
fue de un hijo de Buenos Aires; tengo las pruebas en mi poder. 

Esa obra de estadistica y de partido fue tanto mas dificil, cuando 
que Urquiza era una fuerte remora, - casi un obstliculo insuperable. 
Queriendo, no dejaba hacer. Su patriotismo sufria los desequilibrios de 
los grandes caudillos, que aspiran, que anhelan, que suefian con pasar 
gran des a la posteridad; pero que a cada paso tropiezan con su propio 
yo, hidropico de sed natural de riquezas 0 empedernido en las practicas 
geniales del poder arbitrario. 

Y, sin embargo, Urquiza oia, mucho mas que algunos que han pa
sado, dejando e1 rastro de principistas. 

Ved la comprobacion: llevoIe un amanuense a Bedoya, cierto 
expediente, diciendoIe: dice eI Presidente que firme. 

Bedoya fruncio eI entrecejo, miro y contesto: yo no firmo robos. 
EI ministriI, uno de esos que se pintan para indisponer Presidentes 

y Ministros, - volvio diciendole a Urquiza: dice el doctor que el no 
firma robos. 

Urquiza hizo uno de esos movimientos de avance, algo as! como 
embestidas, que Ie eran peculiares, - una arremetida que obligaba 
a retroceder inevitablemente; sus ojos brillar9n, como solian brillar, 
como centellas, y crepuso: yea quien habIa de robo! (ya he dicho que 
Bedoya habia sido calumniado). Un momento despues, entr~ aquel. 

- Sefior, - Ie dijo saludando respetuosamente, - no he firmado 
eso, porque sin duda V. E. ha sido sorprendido. .. engafiado. 
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- f,Y que hay? 
- jUn robot 
- f,De verasY 
-Sl. 
- Lo siento, me han sorprendido. 
- Pero, si V. E. quiere favorecer a ese hombre, se hallaI'll, como ... 
- Bueno, Ministro, halle como ... 
j Cuantos mandatarios no envidiarian la docilidad del caudillo pre: 

potente y cmlntos favoritos no hemos visto abandonados pOI' el favor 
de arriba, nada mas que pOI' haber hablado la mitad de 10 que Bedoya 
hablo! 

He dicho que este era urquizista, 0 10 he insinuado: asi debio se~, 
me parece, 0 10 fingia contra su caracter; porque despues de Pavon, 
desalentado, se fue a Cordoba, se aislo, se entrego a trabajos rurales, 
siendo hombre creador, - y en sus contestaciones a medias, cuando 10 
interpelaban, sobre su reclusion casi misantropica, podia descubrirse 
algo asi como un tormento, de que la causa de la confederacion, hubiese 
sido vencida pOI' Buenos Aires. Era, pOI' consiguiente, este notable ar
gentino, to do un hombre. Murio asi, triste, honrado, respetado, querido, 
llorado, - no dejando sino reminiscencias gratas en 1a amistad. 

Un rasgo genial que caracteriza a Bedoya, es uno de sus UltOOos 
momentos. 

Se moria; nadie mejor que el conocla que .andaba ya pOI' las fron
teras de la eternidad. 

Rodeado como estaba de su familia, compuesta toda de gente pia
dosa, querian y no querian, pedirle que se confesara. Querian, pOI' 
razones espirituales; y no querian, dudando indebidamente de su for
taleza. 

En esos instantes supremos, hay siempre una esperanza que la 00-
presion de una palabra que no se articula, que se adivina, puede des
vanecer. 

Joubert, dice: son las ideas claras las que sirven para hablar; pero 
son las ideas sordas las que conducen la vida. 

Esa palabra inarticulada, que estaba en el semblante, casi en los 
labios de todos los que le amaban, era: j desahuciado ! 

Ila monja (Bedoya tenia una hermana enclaustrada) 10 pedia con 
el fervor de su fe. 
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Triunfo pues la religion, y se resolvio que un convertido, su amigo 
intimo, Ie hablara: era don Mariano Fragueiro. 

Hombre suave, que no entraba en materias arduas de rondon, 
habia comenzado a roncearlo a Bedoya ... 

Llego en ese momento Carlos Roca, el medio hermano de Augusto 
Lopez, a quien Bedoya queria mucho por sus belias prendas, y por 
estar casado ademas con una sobrina de su predileccion. 

- Carlos, Ie dijo: ayudalo a Mariano que se ha enredado en las 
cnartas, y que venga el confesor ... 

Pudiendo hacerlo no quiso escribir apuntes ni memorias; porque 
discurria como el senor D. Domingo de Oro, el amigo de Sarmiento, de 
Tejedor, de Mitre, de mi padre. 

Contestando a una exigencia filial mia, "que escribiera sus re
cnerdos siquiera", me decia una noche en que habiamos departido, co
mo dos almas que se abren de par en par: "b para que legarle a la pos
teridad mas miserias ... ? Me bastan las que he visto, con elias muero; 
arne usted 10 bueno, 10 bello y 10 fuerte, tenga orgulio, y diga siempre 
la verdad en la vida". 

Un hombre, como este Bedoya, que tuvo opiniones, convicciones, 
pasiones, que amo y odio, que batalio, que ataco y fue atacado, debe 
necesariamente haber dejado tras si rezagos, cuando menos de animad
version. El mismo justa los deja. Es tan persistente la tradicion, - que 
con frecuencia olvidamos, indignandonos contra las ajenas pre''Ocupa
ciones, - que hast a 10 absurdo marca el rastro en la solidaridad hu
mana. Pero la vida aplaca 10 mismo que la muerte, - dice el sabio, -
y reconcilia a los que no piensan 0 no sienten como nosotros. 

Lucio V. MANSILLA. 



Juego para ninos 

REGLAS DE LA PELOTA AL CESTO 

En terreno dividido 

Lugat': Patio, terreno de juegos 0 salon espacioso. 
Numero de jugadores: 12 a 40, (de preferencia 18); ademas, un 

arbitro. 
Material: Dos postes de 3 metros de altura, provisto cada uno de 

un cesto algo mas grande de los que se usan para papeles, (el cesto 
puede ser reemplazado por una bolsita de red colgada, abierta, de un 
'6ro de hierro) ; una pelota de football; 8 0 10 banderitas; brazales, -
u otros distintivos, - rojos y blancos. 

Organizaci6n: Un terreno rectangular de 12 a 20 metros de ancho 
por 20 a 30 de largo, (las dimensiones varian segun el nlune:.:o de los ju
gadores), sefialado por cuatro banderitas plantadas en las cuatro es
quinas a, d, e, h, (Ver el dibujo). 

8i el numero de jugadores no pasa de 12, se dividira el terreno en 
dos partes iguales; para 12 a 30 jugadores, en tres partes iguales; 
para un numero superior a 30 jugadores en cuatro partes iguale!l cuyos 
llmites seran sefialados pOI' medio de banderitas. En el dibujo, el es
pacio del centro es el campo central y Jos dos campos de los extremos 
son el rojo y el blanco; tiene cada uno su meta 0 "goal" respectivo 
(R y B), colocados en el medio de los rectangulos later ales y con los. 
cestos vueltos hacia el centro del terreno. Perpendicularmente al goal 
se sefialan las zonas de goal y de penalidad; el centro de esta Ultima, 
i, esta a 4 m. 50 del goal. La zona de penalidad tiene 2 m. de diame
tro. De la linea i, seran hechos los tiros de penalidad. La zona de goal 
tiene 2 m. de ancho. (Si el juego se efectua en un salon las distancias 
seran reducidas de acuerdo con las dimensiones del salon). 

Los jugadores forman dos bandos de valor equivalente y de igual 
numero, el de los rojos y el de los blancos, y se disponen en parejas 
formadas pOI' dos adversarios de estatura y habilidad iguales. En cada 
campo se situan tres parejas cuyos componentes procuraran mantener
se 10 mas cerca posible durante el transcurso del juego. Si el numero 
de los jugadores no permite numero igual de parejas en los tres campos, 
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puede haber solo dos en el campo central. Lo unico obligatorio es que 
los jugadores jueguen de dos en dos y que los campos de los extremos 
tengan siempre el mismo numero de parejas. 

CUTSO del juego: Dos jugadores adversarios se colocan de· espaldas 
en el centro del terreno, a un metro de distancia y mirando hacia el 
cesto enemigo. El arbitro arroja la pelota pOI' arriba de ellos a 2 0 3 
metros de altura, y cuando esta mas alto, a una senal del arbitro, los 
jugadores se precipitan. Apenas uno de los jugadores toca la pelota 
o se apodera de ella, el juego comienza. Los jugadores del mismo equipo 
se arrojaran la pelota de uno a otro a fin de llevarla cerca de su cesto 
para obtener un punta lanzandola de arriba abajo en el; trataran 
de ayudarse mutuamente cambiando de lugar a la carrera entre los 
tiros; sus esfuerzos Sel'an natura1mente contrariados pOI' sus adver
sarios que procuraran apoderarse de 1a pelota y llevarla hacia su goal 
para hacerla caer en su cesto. En general es preferible no arrojar la 
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pelota a gran distancia, sino enviarla al companero de bando que est a 
mas cerca en la direccion del goal. A veces sera ventajoso arrojada 
hacia atras a fin de impedil' que un adversario se apodere de ella. 

Reglas: La pelota pertenece al jugador que la tomo primero con 
ambas manos. 

La pelota sera arrojada siempre desde el lugar en que fue tomada. 
Puede ser lanzada con una mano, con las dos 0 de una palmada. 

Si la pelota ha sido arrojada 0 rueda fuera de los limites del te
rreno de juego, un jugador adversario del que la ha tocado ultimo, 
(pero perteneciente al mismo campo) ira a buscaria y la arrojara des
de el punta en que paso el llmite a un compaiiero de su campo. E1 
jugador se colocara con ambos pies en e1 limite, de frente a1 terreno 
y arrojara la pelota por encima de 1a cabeza. Los demas jugadores 
permaneceran a 2 metros de distancia del que arroja la pelota. 

.. 
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,Las decisiones del arbitro solucionan de una manera inapelable los 
casos dudosos. 

Toda falta es castigada con un tiro de penalidad acordado Ii 

un jugador del banda adversario. El jugador encargado de ejecu
tarlo se coloca en la linea i, frente al goal del equipo que ha cometido 
la falta; trata de obtener un punto arrojando la pelota en el cesto; no 
puede pas arIa a un compafiero. Los otros jugadores deben permanecer 
fuera de la zona de goal y no pueden entrar en ella antes de que la pe
Iota haya caido dentro 0 fuera del cesto_ El que acaba de tirar no debe 
moverse de la linea i antes de que haya sido comprobado el resultado de 
su tiro. Si no observa esta regIa, el arbitro hace empezar de nuevo el 
partido en el medio del terreno. Si sus adversarios entran en la zona de 
goal antes de que sea permitido el que _ tira tiene derecho a otro tiro de 
penalidad_ Si sus compafieros de bando incurren en la misma falta, el 
arbitro hace comenzar de nuevo el partido en el medio del terreno. 
Cuando el tirador no gana un punto, el juego continua sin interrupcion_ 

Es permitido dribbler, es decir, golpear, hacer rebotar 0 hacer ro
dar la pelota varias veces, avanzando, y siempre que no haya sido to
cada entretanto por otro jugador_ La pelota debe siempre tocar el 
suelo entre los saltos 0 rebotes_ Apenas la pelota ha sido tomada 0 

tocada con las dos manos, cesa el dribbler_ 

Cada partido dura de 15 a 20 minutos. Entre dos partidos hay 
10 minutos de descanso. Cada tiro de goal que acierta en el cesto da 2 
puntos al bando que 10 obtiene y cada tiro de penalidad da un punto_ 
Por supuesto, gana el banda que obtiene mayor nUmero de puntos_ 

Cada reanudaci6n del juego parte, como en el comienzo, del cen
tro del terreno_ A mitad del tiempo los jugadores cambian de campo. 

Faltas_ Trasponer los limites de los campos 0 tocar esos limites. 
. Dar un puntapie 0 un pufietazo a la pelota 0 llevarla cambiando 
de sitio (en vez de pasarla a un compafiero)_ 

Dar la pelota de mano en mano, en vez de arrojarla. 
Tocar la pelota dos veces seguidas estando en el aire, (debe ser 

tocada por otro jugador)_ 
Tener en manos la pelota por mas de tres segundos. 
Sacudir los postes del goal durante un tiro. 
Racer pasar la pelota por arriba del campo central sin que haya 

tocado el suelo 0 haya sido tocada por un jugador de ese campo. 
Apoderarse de la pelota to cando el suelo con cualquier parte del 

cuerpo, excepto, como se comprende, con los pies. 
No observar la posicion eorrecta de la pelota al principio de un 

partido. 
Ketty JENTZER 



CINEMATOGRAFO Y CENSURA 

Albert Heellwig, del Tribunal Provincial de Potsdam, viene des
de hace largo tiempo estudiando el problema de la criminalidad con 
relacion al cinematografo y ha llegado a algunas conclusiones intere
santes, ya en el terreno de la delincuencia propiamente dicha, ya en 
el estudio del cinematografo aplicado a la policia criminal y a la 
practica judicial. Para dar una idea de la dedicacion con que Heellwig 
se dedica al asunto, basta recordar que en 1911 cuando el "nino pro
digio" comenzaba apenas a gatear, se consagraba al estudio de las pe
llculas peligrosas, y mas tarde en el ano 1914, llamo Ia atencion acerca 
del problema de la infancia en el cinematografo. 

En un estudio publicado hace uno 0 dos anos en la "Revista de 
Crimonologia y Psiquiatria Legal" de Buenos Aires, confesaba que a 
pesar de haber cierta exageracion en las opiniones que todos atribu
yen al cinematografo, era forzoso reconocer la relacion que existe en
tre las proyecciones cinematograficas y Ia d'elincuencia infantil, llO 

obstante la dificultad de probar la relaci6n de causa y efecto en cada 
casu particular. 

En pocas palabras afirmaba, llego a Ia evidencia de que los malos 
films, como ciel'ta literatura malsana y las cronic as del delito, pueden 
incitar al delito. Pesimas peliculas considera principalmente aquellas 
"en que la criminalidad se presenta como profesion", esas pellculas 
que nos muestran la habilidad y audacia al servicio del crimen, que 
disimulan bajo falsos atractivos la vida de las tabernas sospechosas y 
de todos los ambientes perniciosos. 

Las observaciones de Heellwig obligaron a reclamar una censura 
cinematografica, bien comprendida que preservase a los ninos y jo
venes, amparandolos contra la infiltracion de los films nocivos en be
neficio de la salud moral. FeIizmente el tema ha sido considerado pOl' 
la Sociedad de las N aciones y algunos Congresos, y se ha fundado el 
Instituto Internacional del Cinematografo Educativo, en Villa FaIco
nieI'i, (Roma), Instituto este que es una de las mas expresivas afirma
ciones de cultura y de idealismo humanos. Puedese afirmar hoy que 
no hay pais que aprecie su civilizacion, que no tenga perfectamente 
organizado un servicio de censura educativa. 
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En el Brasil, antes del Decreto NQ 21.240, del 4 de abril de 1932 
que nacionaliz6 un servicio de censura de los films, crean do una tasa 
dcstinada a la educaci6n popular, el asunto habia sido considerado pOl' 
el Decreto NQ 17.943 del 12 de octubre de 1927 que reafirm6 varias 
leyes de asistencia y protecci6n a la nrnez. EI llama do C6digo de Me
nores, establece los siguientes principios reguladores de esta cuesti6n: 
la prohibici6n absoluta de la entrada de menores de 5 afios en los es
pecticulos; igual prohibici6n para los menores de 14 alios, cuando no 
van acompaliados de sus responsables legales, exceptuando las matinees 
infantiles. En cualquier caso, se prohibe, a menores de 14 alios, el 
acceso a los espectaculos quc terminen despues de las 20 horas. 

Pinalmente, estableee el referido C6digo la prohibici6n, para los 
luenores de 18 alios, de las representaciones que puedan tener influen
cia perjudicial sobre el desenvolvimiento moral, intelectual y fisico, y 
que cxciten la fantasia, que despierten los malos instintos, 0 corrompan 
por la fuerza de las sugestiones. 

Seria ocioso querer justificar tales disposiciones saludables, cuya 
excelencia resulta del mas leve anaJisis. Son medidas de higiene, peda
g-6gicas, morales, y de buen sentido. Pero en una parte de la opini6n 
publica se manifest6 una seria resistencia a tales principios que no 
pudieron ser cumplidos rigurosamente. Es una pagina triste que no con
viene recordar. 

El doctor Mello Mattos, en su defensa del C6digo que es obra suya, 
de gran valor, como se ha hecho notal' en varios congresos peniten
ciarios y que ha merecido el elogio de hombres de la talla de Azua, jus
tifico con abundancia de argumentos aquellas disposiciones, demostran
do que los preceptos de ese C6digo Brasilelio concuerdan con las leyes 
de todos los pueblos cultos. A titulo de informaci6n recordaremos al
gunas soluciones de legislaciones europeas que han tratado este pro
blema. 

En Alemania es absolutamente prohibida la concurrencia de me
nores de 6 alios a cualquier espectaculo y la entrada de men ores de 18 
afios esta sometida a ciertas condiciones, con pena de multa, como 
tambi€m de prisi6n para los responsables legales. Los menores de 14 
alios no pueden permanecer en los espectaculos despues de las 21 horas. 
(Ley del 12 de mayo de 1920, modificada pOI' la del 23 de diciembre 
de 1932). . 

Cuenta el doctor Mello Mattos que escuch6 de un amigo conocedor 
de las costumbres de cinemat6grafos de las principales ciudades, que 
a la hora justa de la salida de los menores, interrumpiase el film, y 

aparecia en la pantalla la figura de un policia que indicaba la puerta 
para aquellos que aun no se habian retirado. 
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En Austria, este asun to se ha resuelto mas 0 menos en los terminos 
. del C6digo brasilelio: para los menores de 18 alios los espectaculos de
ben· terminar antes de las 20 horas. (Ordenanza de junio de 1926). 

En !tulia recomiendase como excelentes para los nilios y adolescen
tes, aquellos films que reproducen obras de artes, paisajes, ciudades, 
historia y costumbres populares, historia natural, experiencias e inves
tigaciones cientificas, trabajos agricolas e industriales, cuyos motivos 
exalt en las virtu des civicas, la belleza de la tierra, cl ambiente de fa
milia, e1 espiritu de sacrificio, y todos los sentimientos elevados. Los 
menores son alejados de los espectaculos cinematograficos del genero 
pasional 0 policial, y de todos aquellos que, a juicio de la autoridad, 
puedan corromperlos. (Ley de 24 de setiembre de 1923 y Reglamento 
del 19 de julio de 1924). 

En el Gran Ducado de Luxemburgo los menores de 17 alios, de 
ambos sexos, s610 pueden frecuentar cinemat6grafos con films adecua
dos, y que son ampliamente anunciados al publico. (Ley del 13 de ju
nio de 1932). 

En Noruega los menores de 16 alios no pueden asistir a las pe
liculas autorizadas s610 para adultos, y unicamente concurren a los 
espectaculos que terminan despues de las 20 horas pero acompafiados 
por sus padres 0 personas l'esponsables. (Ley de 25 de julio de 1913). 

En Suecia se permite a los menores de 15 alios la concurrencia 
a los cines apropiados con peliculas especialmente autorizadas. (Decreto 
de 22 de julio de 1921). 

La misma restricci6n se aplica en Rolanda para los menores de 
14 alios. (Ley de 14 de mayo de 1926). 

En Belgica 1a entrada a espectaculos cinematograficos es vedada a 
los menores de 16 alios, salvo que sean films previamente recomenda
dos. (Decretos de noviembre de 1920 y mayo de 1922). 

En Polonia varias ordenanzas y reglamentos prohiben a los me
nores de 17 alios el ingl'eso en cinemat6grafos cuyos films no hayan 
sido autorizados. Prohibese terminantemente la proyecci6n de escenas 
que atenten contra la moral y las buenas costumbres 0 que representen 
cuadros de homicidios, torturas, ejecuciones 0 cualquier crueldad. 

En Suiza los cantones velan por la proteccion moral de los nifios 
y adolescentes, con medidas que van desde la prohibici6n hasta la pri
si6n y la clausura temporaria 0 definitiva de los establecimientos. 

Es asi como los pueblos procuran defender a sus futuras genera
ciones aunque nos consta que en ninguno de esos paises esas medidas 
provocaron pl'otestas y determinaron pedidos de "habeas corpus" co
mo ha acontecido en el Brasil, donde se Uega hasta invocar la patria 
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potestad, como si protejer al nmo no fuese un deber paterno y una obli
gacion social, y como si el poder paterno fuese un simple atributo del 
padre, sin restricciones ni limites, maxime cuando no consulta los in
tereses del hijo. Es necesario que se entienda que la patria potestad no 
es un privilegio, y si una delegacion social que tiende a la defensa de 
la niiiez porque esta representa un valor social. 

Fue Machado de Assis quien afirmo que "el nino es el padre del 
hombre". La sociedad tiene el deber de defender al niiio que sera el 
hombre de manana. 

Carlos MAGALHAES LEBEIS. 

Rio de Janeiro. 



Colaboraciones de maestros 

EN EL DIA DEL ANIMAL 

"La elevada luz de hi. vida, el arte en su primera manifestacion, 
solo aparece en los mas pequefios. En los pajarillos, no de vistosos 
colo res, sino de plumaje modesto y oscuro, empieza el arte, y, en 
ciertos puntos, sobrepuja a la esfera del hombre. Lejos de igualar al 
ruisefior, todavia no se ha podido poner en musica su canto, ni 
darse cuenta de la sublimidad de este" ... 

Con estas palabras, Michelet, nos dice de su amor a la naturaleza, 
de su carifio a los pajaros, a "la clase alada, la mas tierna, la mas 
simpatica" y a la que el hombre persigue mas encarnizadamente. Pero 
no es solo a ellos a los que perseguimos, sin pensar que son los desin
teresados colaboradores del labrador que siembra el grano y 10 riega 
con el sudor bendito del trabajo. Por incomprension 0 por desidia, por 
afan de lucro muchas veces, razas enteras, necesarias, utili simas, estan 
desapareciendo. Muchas por completo, otras en franco repliegue de 
derrota ante el hombre que las persigue y las aleja. Parece que el 
hombre que tanto abomina de la esclavitud, que tiene por bandera 
irreductible la libertad, no conociera para los animales sino la libertad 
que conservan por si mismos en las selvas y en los parajes inaccesi
bIes, 0 la esclavitud a su albedrio: la esclavitud de los jardines zoolo
gicos, mansa y nostalgic a, en que las bestias rugen en vano sin obtener 
respuesta a su llamado; en que desilusionadas con la desesperanza y 
el atardecer de sus cielos nativos en la pupila dormida y sofiadora, se 
tienden mansamente para pensar mejor vencidos y dolientes. Es que 
ante ellos estan los bosques, el clima, la luminosidad de sus cielos, y 

los compafieros de su vida salvaje que quiza en la tnisma hora ater
ciopelada del crepusculo, los llaman sin atinar el por que de ese ale
jamiento incomprensible. Pero es la lucha del hombre con la bestia; la 
civilizacion contra la barbarie. 

Se las combate porque no pueden trasladarse a Ia civilizacion sin 
peligro para ella; se las arrincona para alejarlas de los centros po
blados donde son siempre una amenaza y un peligro. Por eso el hom-
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bre acepta su libertad en las selvas 0 la esc1avitud absoluta en las 
ciudades. 

Pero no nos referiremos ahora a esas razas que para la humani
dad parece fueran la amenaza de Cain contra sus hermanos; no; nos 
reieriremos a los animales amigos del hombre, a los que no vacilan en 
ponerse a nuestro lado y facilitan nuestra vida. A ellos dedicamos este 
dia que traduce el justa sentimiento de gratitud que los humanos 
debemos a los irracionales. Las necesidades de vida, de comodidades, 
hacen que 81 comercio persiga despiadadamente ciertas especies para 
obtener el mayor rendimiento posible, sin pensar que esa persecuci6n 
puede aniquilarlas. Pero para ella estan las leyes previsoras que fijan 
epocas y normas . . 

Nosotros ahora, nos ocuparemos del trato, del afecto, de la bondad 
que debemos a esos seres inferiores; a los que para protegerlos debe
mos asignarles un alma: esa que se desprende de sus solic~tudes, de 
su comprension, de su afabilidad y carmo para los de su especie, y 

de cordialidad y armonia con las otras afines. Amar los animales, es 
l'evelar altura moral y valor de sentimientos; protegerlos el cumpli
miento de un deber, de compensacion si quereis, hacia aquellos que 
nos dan su tl'abajo y su vida, su fidelidad y su mansedumbl'e. 

A pesar de ello, hay personas que consider an a los irracionales 
como automatas que obran, accionan y se mueven respondiendo al 
instinto unicamente. Pero el instinto solo no bastaria para justificar
nos la inteligencia, organizacion y basta medios de vida de los ani
males. Los insectos mismos, nos dan a cada instante muestras de una 
sorprendente organizacion e inteligencia. Sino, he ahi los himenopteros; 
daninos unos; constructores, utilisimos, los otros. 

La hormiga y la abeja constituyen organizaciones sorprendentes. 
Verdaderos mecanismos que obedecen a una orden. Y nuevamente, 
sin querer, vo1vemos a la necesidad de suprimir las especies daninas. A 
pesar de reconocer la comprension - si se acepta el vocablo - de las 
hormigas, el hombre no puede sino llevar contra elIas una campana 
despiadada tendiente a su total aniquilamiento. Es que elIas, respon
diendo a la ley natural de subsistencia talan y troncban las plantacio
nes florales. Llevan la desolacion donde hoI' as antes los ojos se exta
siaban en la exuberancia de la naturaleza, ante el boton que empe
zaba a entreabrirse 0 la planta de adorno en cuyas hojas hay refle
jos de sol y maravillas de aurora. Y su trabajo de destruccion es pa
ciente, pertinaz, inteligentemente llevado. Es algo asi como la cizafia 
arrojada al surco donde empezaba a germinal' el grano que ellabrador 
sembro amorosamente. 
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Pero esta lucha entre el hombre y los animales improductivos, 
perjudiciales, que son como la enfermedad alojada en el organismo 
y a la cual hay que combatir, aumenta nuestra responsabilidad ante las 
especies titiles, necesarias a la vida humana. Por eso anuaimente, en 
fecha como esta, se Ie consagra un dia. Dia destinado a formular su 
elogio y a llevar al espiritu de los obst.inados y de los indiferentes, Ia 
palabra alentadora y firme. No maltrateis, amad los animales. Nivelad 
can vuestra acci6n humana y noble, Ia sabia diferencia establecida 
por Aquel que gobierna el mundo y rige sus destinos ... 

Maria Josefa GONCALVES. 
Maestra de la Escuela 9 del C. E. XIV 



Colaboraciones de maestros 

CONFERENCIA DE FE NACIONALISTl f*\ 

Ocupo esta tribuna en mi doble caracter de maestro y ciudadano 
y me siento orgulloso en este sitio de honor que me ha brindado la 
Direccion de esta casa, porque voy a defender con todo el calor de 
mis convicciones el sentimiento de la nacionalidad argentina. 

Nadie ignora que existe en casi todos los paises de la tierra el 
presentimiento general de que nos hallamos en visperas de un acon
tecimiento capaz de transformar radicalmente la vida de la sociedad. 
Filosofos autorizados hablan de la decadencia de nuestra actual ci
vilizacion. Muchos piensan que estamos en pleno periodo de transi
cion. Po cos, muy pocos estan satisfechos con la critica situaci6n eco
nomica del momento y todos anhelamos una vida mejor. 

Logicamente entonces cs de imaginar que para la consecuci6n de 
los fines enunciados sean numerosos tambien los medios preconiza
dos. Hay quienes desgraciadamente creen en el regimen del terror y 
desean arrasar violentamente con todo 10 existente para reconstruir 
despues un mundo nuevo; es precisamente contra los propagandistas 
de estas ideas disolventes, que no analizan los medios con tal de llegar 
al fin que se proponen arrasando con to do cuanto hallan a su paso e 
inmolando a victimas inocentes, que la Escuela y el maestro argentino 
se yerguen en su puesto de honor y hacen oir su protesta energica y 
condena toria. 

La propaganda de estas ideas exoticas ha hallado tambien des
graciadamente campo propicio en algunos grupos aislados de nuestro 
pais, en espiritus poco firmes que no han podido sustraerse a esa 
malsana influencia y a quienes por medio dtl la propaganda pertinaz 
y solapada se les ha hecho creer que 1a enunciacion y practica de 
ideas avanzadas, significa para e1 ciudadano un signo inequivoco de 
progreso en su persona1idad; pero los que asi se dejan enganar, no 

(*) Dada el 11 de marzo a los padres de los alumnos, autoridades y vecinos POT uno de 10. 
maestros de la Escuela Nacional N9 77 "Gobernaci6n del Neuquen", de Paso de Loa 
Libres, (Corrientes). 
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comprenden que conspiran contra las instituciones de su patria y 
contra el bienestar general del medio en que actuan. 

En estos momentos de inquietantes incertidumbres el mas pa
tri6tico anhelo de todo ciudadano argentino, debe ser un sentimiento 
profundo y sincero de argentinidad, que 10 lleve a bregal' incesante
mente porque se mantenga inc61ume el prestigio de nuestras institu
dones fundamentales y la tradici6n gloriosa de la Patria. 

Y la Patria, no es solo la abstracci6n sonada del poeta; es sin
tesis de luchas, de impetus, de gl'andezas, de construcciones, de con
quistas morales, espirituales y fisicas; es la civilizaci6n que se expande 
en el vigor de la l'aza, el orgullo, el bienestar, la virtud, la nobleza, la 
concordia, es la luz de la conciencia que tl'iunfa en la estirpe pr6diga 
y fecunda que se levanta sobre la inferioridad y triunfa sobre la 
maldad. 

El concepto de patria esta muy pOl' encima de todas las ideologias 
y pOl' 10 que a mi respecta hago la manifestacion categ6rica de que 
anhelo las conquistas democraticas dentro de las normas legales, que 
deseo el bienestar general en beneficio directo de la Patria y que 
estare siempre listo, desde mi modesto pero honroso puesto de maestro 
para combatir las ideas disolventes y fustigar a los elementos extranos 
que amparados en la liberalidad de nuestras leyes, llegan al pais 
pretendiendo sembrar el odio, la confusion y la intranquilidad. 

El espiritu de la Constituci6n Argentina y sus leyes vigentes en 10 
que concierne a la inmigraci6n es pre cis a mente atraer e incorporar a 
la vida nacional, a los extranjeros que vengan animados del sano 
prop6sito de labrar la tierra, mejorar e impulsar las industrias, ex
pandir el comercio, difundir las artes y las ciencias y que pOl' emanar 
de civilizaciones milenarias, contribuyan en todo momento y forma 
al afianzamiento del orden y del progreso de nuestro pais. 

Los extranjeros que llegan a nuestra patria y se colocan al am
paro de nuestras instituciones, 10 hacen deliberadamente, eligiendo 
este pais entre todos los demas de la tierra, para teatro de sus acti
vidades, atraidos indudablemente porIa libera1idad de nuestras 1eyes 
y porIa enorme facilidad brindada pOl' nuestro medio para el CUID

plimiento integral de sus fines. 
L6gicamente entonces e1 pais de adopcion debe demandarles res

peto, acatamiento y adhesion a los ideales de mejoramiento y de pro
greso co1ectivo. 

No siendo asi habrian podido a su hora elegir otro itinerario 
o en su defecto en el momenta que 10 deseen en uso de la amplia 
1ibertad que les confiere nuestra Carta Magna salir de territorio 
argentino. 
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De modo entonces que no se justifica ni se implica en enos la 
siembra de odios, la agitaci6n subversiva y la violencia contra la inte
gridad nacional y el acervo moral e institucional elaborado pOI' nuestro 
pueblo en pleno y cabal uso de su soberania inalienable. 

Desgraciadamente esa propaganda disolvente que se hace en las 
actuales circunstancias en la Republica en forma ostensible y des em
bozada, con las consecuencias perjudiciales de todos conocidas, cautiva 
con su contagiosa sugesti6n de rebeldia y reivindicaciones engendra
das en el seno del dolor y la miseria a los debiles que con criterio sim
plista de dividirse el patrimonio ajeno, suenan en quimericas re
denciones. 

Y bien senores, siendo nuestro presente hist6rico el fl'uto del es
fuerzo noble y el patriotismo altamente inspirado de nuestros mayores, 
la Escuela Argentina, instrumento del Estado argentino, para el cum
plimiento de sus fines, no puede, mejor dicho no debe tener otra 
fuente de inspiraci6n que no sea el espiritu autentico de los grandes 
y denodados forjadores de nuestra nacionalidad. 

POI' estas consideraciones, entiendo que es indispensable y per en
torio que todos nosotros, mancomunados en el santo amor a la patria 
realicemos una intensa campana nacionalista. Es nuestro prop6sito 
inquebrantable, luchar porIa consolidaci6n de los postulados que defi
nen y caracterizan a nuestra patria sin que esta declaraci6n importe ba:jo 
ninglin concepto, un criterio limitado y egoista; antes pOI' el contrario, 
la Escuela Argentina, anhela vivamente una Argentina libre y grande 
como la sonaron nuestros antepasados ilustres, pero desenvuelta dentro 
del orden, la armonia y el acatamiento de nuestras normas regula
doras. 

Tributamos nuestro caluroso homenaje de sincera cordialidad a 
todos los extranjeros que conviven en paz y armonla con nosotros y 
se identifican con nuestro destino. Como ciudadano deseo que estas 
manifestaciones sean acogidas con to do el calor de los mas sanos sen
timientos patri6ticos, porque entiendo que interpreto el sentimiento 
del maestro sinccro y consciente de la responsabilidad de su obra ante 
la sociedad y ante la patria. 

Me doy perfecta cuenta de que las fuerzas espirituales de la Re
publica son demasiado inmensas para que puedan conmoverla una 
acci6n disolvente pOI' fuerte y peligrosa que ella sea; pero es nece
sario no ser indiferente ante tales fen6menos, porque la indiferencia 
implica incomprensi6n 0 reconocimiento tacito. 

No voy a referirme a determinada agl'upaci6n politica, pel'O si 
manifiesto que censuro a todas las peligrosas fl'acciones extremistas 
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que se han aliado enceguecidas por el odio comun en contra del Estado 
y la Sociedad y que han irnplantado en muchos paises como el nuestro 
su tactica de terror y destrucci6n. 

No creo necesario tampoco citar casos concretos que la prensa 
nacional nos da a conocer; basta con citar que segiin estadistica 
autorizada publicada en el diario "La Prensa" de la Capital Federal 
se editan actualmente en el pais mas de 600 publicaciones de ideas 
disolventes entre peri6dicos, revistas y folletos en diversos idiomas y 
cuyes frutos debemos confesarlo a1bque hibridos y ex6ticos llegan 
hasta el ultimo rinc6n del territorio argentino sernbrando odios, en 
vez de .arnor y veneraci6n a la Patria, a sus atributos y a to do 10 ve
nerable que ella encierra. 

Y finalmente declaro que es absurdo y materialmente imposible 
que pOl' los medios violentos preconizados actualmente pOl' el Comunis
mo y demas sectas extremistas se lleguen a conquistar dias mejores 
para la humanidad. 

Por el camino del odio ciego y de la brutal violencia, no se lle
gara jamas a obtener el bienestar general, muy por el contrario los 
que asi creen y proceden podian llegar a dest.ruir totalmente los com
plicados medios de la producci6n industrial de los que tanto depende 
en la actualidad la subsistencia de todos los hombres :y se hallaran 
al fin de tan temeraria jornada, debatiendose angustiosamente en un 
infierno de calamidades y miserias, en vez de haber conquistado el 
quimerico paraiso que tanto anhelan. 

Nifios argentinos, vosotros que sois el porvenir risuefio de la 
patria, i. prometeis hom'ar en todo momento con vuestra acci6n y pen
samiento a nuestros antepasados ilustres? - j Prometemos ! 

j Jurais como futuros ciudadanos y soldados de la patria respetar 
y hacer respetar sus leyes y morir si necesario fuere en defensa de 
esta inmaculada bandera azul y blanca, emblema purisimo de nuestra 
tradici6n gloriosa Y - j Si juramos! 

En prueba de que asi 10 hareis decid conmigo; j Viva la patria!
jViva! 

TeOfilo GONZALO BURGOS. 



I 

EL PROBLEMA DEI; CONOCIMIENTO DEL NINO 

La nueva educacion tiene pOl' base la ciencia del nino. La biologia 
y la psicologia genetica dan al maestro elementos de investigacion de 
inapreciable valor. Pero a pesar de los esfuerzos realizados, bi>odemos 
asegurar que el nino ha dejado de ser un enigma' 

Frente a una criatura se nos ocurre: j, es normal' f, Cuales son sus 
aptitudes? 

El problema de la normalidad de un nino se consider a tan serio 
que Claparede, en su. obra "Como diagnosticar las aptitudes de los 
escolares", dice: "Yo he tenido ocasion de comprobar personalmente 
como la expresion encantadora que algunas veces ofrece el rostro o ' 
semblante de un nmo anormal, sus bellos oj os, 0 la elegancia de su 
postura, pueden sugestionar al observador, haciendole apreciar en mas 
de 10 debido el nivel real de su estado mental ". 

Antes de continuar dire que hay an om alias flsicas, intelectuales y 
morales. 

Me ocupare unicamente de los casos mentales. i, Cuando un nino es 
normal? Cuando su nivel mental corresponde a su edad flsica. En 
el caso de que este pOl' debajo de esta sera subnormal, y supernormal 
si esta por encima. Los casos limites ofrecen dificuItad en la determi
nacion del grado de anormalidad. 

En 10 que atane al termino anormal, dice Decroly, que "no esta 
aun bien precisado y no despierta ciertamente ideas concordantes en 
el espiritu de los diversos autores que 10 emplean". "En efecto, agrega, . 
mientras que para un os no se aplica mas que a los individuos afectos 
de perturbaciones intelectuales, para otros, con razon al parecer, de
signa todos los seres que presentan una anomalla cualquiera, capaz 
de impedir su adaptacion al medio en que estan destinados a vivir". 
Y encuentra que el vocablo anormal es un tanto denigrante, y pro
pone que se diga irregular. 

La misma disparidad de criterio existe en la clasificacion de los 
irregulares intelectuales, que son los que mas abundan. 

Hay tantas clasificaciones como autores se han ocupado del asun
to. Cada tratadista adopta una terminologia distinta en su acepcion a 
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la de los demas, complicando, de este modo, el problema. POI' otra 
parte, no todos enfocan los fenomenos desde el mismo punto de vista. 

Dnos buscan la causa de las irregularidades mentales (etiologia); 
otros "estan persuadidos de que toda perturbacion permanente en el 
funcionamiento de un organo, debe corresponder a una alteracion ma
terial de los elementos de este organo (clasificaciones morfologicas y 
anatomicas) ; luego, tenemos quienes atribuyen una importancia capital 
a los signos c11nicos (sintomatologicas), y pOI' ultimo aquellos que 
aprovechando los distintos elementos de apreciacion de las clasifica
ciones precedentes, presentan una nomenclatura mixta. 

Veamos algunos aspectos de las clasificaciones. 
Esquirol tom a como medio de distincion en las anomalias, el len

guaje. Establece tres categorias: 
a) Los que tienen la palabra libre y expedita: imbeciles de pri

mer grado. 
b) Los que tienen la palabra facil y el vocabulario mas circuns

crito: imbeciles de segundo grado. 
c) Los idiotas de primer grado usan palabras y frases corta8. 
d) Lps idiotas de segundo grado producen monosilabos y algu

nos gritos. 
e) Los idiotas de tercer grado no tienen llingun lenguaje. (1). 
Es bueno hacer notal' que la idiotez se hace derivar de lesiones 

cerebrales 0 paralizacion en el desarrollo del cerebro, y la imbecilidad 
se atribuye a anomalias funcionales. 

Seguin hace derivar las perturbaciones mentales de la ausencia de 
voluntad; en cambio SollieI' las atribuye a defectos de la atencion. 

Otro factor que juega un 1?apel importante e8 la sociabilidad. "En 
realidad, escribe el doctor Decroly, este termino se refiere a un con
junto de actos que dependen de las funciones mentales; puede Uegar 
a decirse que todo acto mental es tam bien un acto social; en to do 
caso, las tentativas hechas en este senti do me parecen de un alto valor, 
porque permitiran extender el valor del termino anormal y llevar el 
criterio de la anomalla a 8U verdadero terreno; siendo la sociabilidad 
el reactivo por excelencia de la deficiencia mental". 

Apert y Koch consideran las irregularidades mentales como con
secuencias de alteraciones nutritivas. 

Exceptuando al idiota, los demas son para Apert retardados. 
Establece nueve categorias; la ultima la ocupan los retardados del 
caracter: 

(1) Del Iibro La Iniciaci6n " I .. Actividad Intelertual y Motriz por los JuegoB Educativos, 
doctor Decroly y Mlle. Monchamp. 
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"Son inocentones, infantiles en sus habituales relaciones. Algu
nas veces manifiestan facultades psiquicas notables en ciertos puntos: 
memoria, razonamiento abstracto". 

A los nIDos que no pueden seguir los programas escolares, Bar
thold, los llama dGbiles; y deficientes, Laquer. 

De Moor emplea el termino retrasado: pedagogico y medico. La 
causa del retraso pedagogico esta fuera del individuo, extrinseca, es 
decir el medio. 

Esbozada esta fase del problema del conocimiento del nino, cabe 
preg'untarse: L Son normales todos nuestros escolares? No 10 sabemos. 
La ley de educacion comUn establece la obligacion de concurrir a 
la escuela a los ninos de 6 a 14 anos de edad. 

Y la escuela recibe a quien se presente, sin mas limitacion que 
la que determina el nu.mero de asientos. 

El concepto de que todos los habitantes de nuestro suelo son igua
les ante la ley,- nos hace olvidar de que no 10 son mentalmente. Con 
esto no pre tendo de que se cierre el camino de la educacion a los 
nIDos irregulares; pero si que se haga un estudio concienzudo de cada 
individuo a fin de hacer, como dice Claparede, la escuela a la medida,' 
aunque no deje de comprender que actualmente colocaria al maestro 
en un trance dificil por carecer de la preparacion cientifica necesaria 
al respecto. 

El segundo aspecto del problema es la determinacion de sus ap
titudes. 

Por una razon economicosocial conviene conocer las aptitudes 
de los escolares. Economica porque el dinero que se invierte en la 
educaci6n de los ninos debe ser bien aprovechado; social porque la 
colectividad puede exigir de cada uno el maximo de rendimiento. Por 
otra parte se sabe que cada individuo rinde en relacion a sus dispo
siciones naturales. 

i. Y que es una aptitud? Es - dice _Claparede - todo caracter 
psiquico 0 fisico consider ado desde el punto de vista del rendimien
to. (1). Todo caracter psiquico: la inteligencia; la facultad del mando; 
de la adaptacion al medio; la memoria, etc.; fisico: talla, peso, etc. 
Rendimiento: escolar, profesional, sociaL 

(1) "06mo diagnosticar laB aptitudes de lOB escolares'·. 
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Hace notar el mismo autor que no hay que confundir aptitud 
con gusto: "Se puede sentir gusto 0 aficion por la pintura y ser un 
mediocre pintor". Considera como aptitudes no solo a los fenomenos 
psiquicos sino a su durabilidad, la constancia, la perseverancia en el 
esfuerzo, la rapidez mental 0 motriz. 

Pero, a pesar de to do esto, sostiene que no se ha aclarado a{m 
la exacta nocion de una aptitud si se excluye la idea de "diferencia 
individual, cualitativa 0 cuantitativa". Y adopta la formula de Piaget: 
"Una aptitud es 10 que diferencia dos individuos que tengan el mismo 
nivel mental". 'rampoco esta definicion satisface cuando se trata de 
una aptitud general; y propone: "Una aptitud es 10 que diferencia, 
con respecto al rendimiento, el psiquismo de los individuos, abstrac
cion hecha de las diferencias de nivel, si se trata de aptitud especial". 

'Ademas, declara que las aptitudes "no Se manifiestan claramente 
hasta los albores de la pubertad", estableciendo el siguiente orden de 
aparicion: aptitud musical, sigue la aptitud matematica, luego la 
aptitud literaria y artistic a, y por ultimo, la aptitud cientifica. 

Despues de hacer una serie de consideraciones acerca de si las 
aptitudes observadas en el nino persisten cuando sea adulto, y si hay 
diferencia en los sexos en 10 concerniente a la evolucion de las aptitu
des, sienta este principio: 

"La certidumbre no es de su dominio - se refiere a la psicologia 
- como no 10 es del dominio medico. Lo que el diagnostico debe esta
blecer, es una probabilidad". Quiere decir que en el diagnostico de 
las aptitudes no podran obtenerse resultados matematicos. Y, I. como 
podriamos determinar una aptitud ~ i, Como estableceriamos su exten
sion? Por medio de tests, que son pruebas "cuyo objeto es la deter
minacion de un caracter psiquico 0 fisico de un individuo". 

Binet, con su escala metrica de la inteligencia Heno la laguna 
que habian dejado sus predecesores. Anterior a eI se podia saber si 
una persona poseia, por ejemplo, aptitud para el dibujo; pero se igno
raba en que medida; como tambien se ponia en evidencia el reh"aso 
mental de un nino, no asi su magnitud. 

Hay dos clases de tests: de edad y de aptitud. 
Despues de pacientes estudios y observaciones, Binet, ha llegado 

a establecer "niveles intelectuales", es decir, edades mentales, y con 
sus tests diagnostica el grado de retraso 0 adelanto de un nmo. 

En el caso de tests de aptitud - dice Claparede - 10 que que
remos determinar es el orden de colo cae ion 0 el lugar que ocupa este 
nino, entre sus congeneres, con referencia a determinada aptitlid. Y 
agrega: "Sin duda por no haberse dado bien cuenta de esto es por 
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10 que los tests de aptitud han continuado hasta aqui sin aplicaci6n 
practica' , . 

No hay que olvidar que no solo interesa la determinacion de una 
aptitud, sino su extension. A este fin se han establecido percentiles. 
~ Que es un percentil? Claparede da un ejemplo que aclara la idea. 

Supone la aptitud dp la rapidez de la escritura en 100 nilios de 
oncc alios, tom ados al azar. Se les hace escribir por un minuto: La 
Tierra es redonda, la Tierra es redonda ... Cuenta el numero de le
tras escritas, resultando 45, por ejemplo, las escritas por uno de los 
niiios; 65 otro, y 165 el de mayor rendimiento. Divide la serie de re
sultados en 100 partes, y el numero correspondiente a cada una de 
elias es el percentil. 

El ex ito en la aplicacion de los tests depende de ciertas condi-
ciones que pueden resumirse: 

a) Capacidad y practica del operador. 
b) Corriente de simpatia entre este y el sujeto. 
c) Momento psicol6gico de ambos. 
d) Interpretacion del resultado de las pruebas. ~ 

De 10 que acabamos de ver se infiere que la observacion empu'ica 
que hace del nino el maestro, no basta para conocerlq. Claro que no 
se Ie podra inculpar su falta de capacidad, cuando la escuela normal. 
que debiera ser un laboratorio de experimentacion, Ie ha dado a co
nocer al niiio por los libros. 

Antonio L. URSOMARZO. 
Maestro de la Escuela N9 21, del C" E. 20. 



LECTURA PARA LOS NINOS 

i Que grandes niveladores del coraz6n humano 

son los niilos! 

E. de Amicis 

-I. POl' que estas triste 1 pregunto una vez el padre a su hijo. Y 
este contesto: -Porque olvidas que soy un nino. 

Si preguntara un poeta a un nino: -I. Que tienes? . . El nino po
dria responder: - Estoy triste porque no te acuerdas de nosotros. 

En efecto, el mundo infantil es pospuesto pOl' nuestros escritoTes. 
Fuera de la literatura escoIar, (de caracteres y contenido esen

cialmente distintos a la literatura infantil propiamente dicha) estric
tamente instructiva y moralizadora, con finalidad educativa, escrita 
con espiritu utilitario, didactico, Jas mas de las veces comercial, el nino 
no encuentra libros don de acudir, de motu propio, en busca de la ener
gia artistica, presentada en forma interesante y amena, que ha de com
pIe tar el circuito iniciado poria escuela. 

Deberia existir una literatura infantil, con modalidad original, 
que contemplara los diversos factores de la vida social, en sus multi
ples manifestaciones, encerrando todas las nervaduras vitales que 
constituyen el ambiente. II 

Este aspecto de la literatura puede invadir el aula ya que, pOI' 
mas que sea una ampliaci6n de Ia escuela, servira para extender la 
orbiia que Ia ciencia de Ia educacion concibe, ·ensanchar sus proposi
tos, trayendo un contenido nuevo, elaborado con orientacion artistica. 

Es lastimoso el titubeo de un nino al entrar en una biblioteca: es 
de notal' Ia indecision del bibliotecario que no tiene que ofrecer 0 cuen 
ta Con el siempre identico numero de libros, que se vienen utili zan do 
desde hace mas de medio siglo: las mas de las veces, libros de aventu
ras trucnlentas que desvian Ia imaginacion y los buenos propositos de 
los pequenos lectores que asoman su curiosidad en Ia esfera de las 
letras. Sobreviene el peligro, pues el nino, en su ingenua despreocupa
cion, careciendo de criterio definido, crea un falso concepto de moral 
y alienta maneras de sentir y de pensar, contrarias a los principios 
eticos con que la sociedad se conduce. EI minusculo lector acepta la 
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obra, no siempre peligrosa, frecuentemente insulsa, pero al rato, decai
do el interes, abandona la lectura y sus ojos se van detras de los volu
menes "gtandes" que la abulia del libro iniciado les hacc preferir, 
unida al deseo de elevarse sobre las menudencias de su cercado e in
vadir el sembrado ajeno. 

El nifio moderno se deja llevar, como el adulto, por el sentido 
practico de las cosas: con menos sofiaI', amplia los limites de su accion, 
agranda su mundo y se apresura pOl' llegar al mundo de los hom· 
bres. El nino de hoy, puro dinamismo, vive en una atmosfera de mayor 
libertad, de mayor franqueza, de mayor realidad, se siente menos ais
lado y mira mas de cara al sol. El nmo se ha transformado y necesita 
su literatura. 

Circulan obras que pretenden haber sido confeccionadas para los 
nifios, pero concebidas con tal desconocimiento de la psicologia infan
til, para algunos demasiado compleja para poder ser compenetrada, 
obteniendose un amontonamiento de palabras, un conjunto puerilmen
te bobo, que no se ajusta a las necesidades del objeto-nmo; una serie 
de ideas apifiadas sin arte y carente de los elementos que han de 
atraer la atencion espontanea de la gente menuda. 

Se tropieza con acertadas paginas que no han sido escritas expresa
mente para los pequefios: pero son desconocidas para ellos pues se ocul
tan en una frondosidad literaria inalcanzable, aunandose la dificultad 
del contenido filos6fico que puede poseer, frecuentemente pesimista. 

Escritores hay que se han aproximado a los nifios, presentando 
trozos dig nos de ser leidos: pero si bien· ~s cierto que han observado al 
nifio en los mUltiples matices de su espiritu complicado, no han hecho 
paginas para nifios. Cane, J oaquln Gonzalez, Eduardo Wilde, pintan 
cuadros de iItf'ancia que no seran seguramente captados por mentes en 
formacion. 

Puerilandia clama por obl'as que Ie pertenezcan exclusivamente: no 
quiere que se la emplee como personaje de novelas 0 cuentos embro
llados, porque eso no Ie interesa. 

Tratar temas relacionados con nifios, no es escribir para nifios. 
Belgica, Rolanda, Alemania, Inglaterra, Polonia, Suiza, Dina

marca, son prodigas en libros infantiles. 

El nifio ha tenido, en la literatura castellano-americana, especial 
estudio: Jose A. Silva, Jose Marti, Ruben Dario, Rafael Pombo, Ama· 
do N ervo,Gabriela Mistral. Entre nosotros, explotan la rica veta: 
Fernandez Moreno, Capdevila, R. Rojas, A. Storni, Ernesto M. Barre
da, Lopez Merino, Pedro J. Vignale, Rafael A. Arrieta, Fernan F. 
Amador, Yunque, Tallon. Pero si algunos de sus escritos son para 
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nmos (como los de Barreda, etc.) la mayoria son de nmos. Ademas, los 
nIllOS no podran abrevar en estas fuentes de oro, porque el camino 
para llegar a ell as es largo y fatigoso, y la fuente demasiado escondida. 

Puerilandia espera la llegada del poeta-nino, como 10 llama Jose 
Calo, al escritor que conserve la sensibilidad y afinidad intima con la 
infancia y la frescura de sus impresiones, al escritor que olvide de que 
es hombre para recordar que ha sido nino, que se sienta nifio sin dejar 
de ser artist a, que anteponga a su madurez el punto de vista del nino. 
conservando la reflexion, el orden, la disciplina, para no caeI' en la 
infantilidad, negacion del arte infantil. 

El escritor deb era verla materia de su obra con curiosidad infan
til, tratarla segtin la idiosincrasia del nino, conociendo sus sentimien
tos, su imaginacion. Si cllo fuera posible debiera ser tIll nino con COll
ciencia artistica, un adulto que guardara la vision y las cualidades 
inherentes a la infancia, robustecidas porIa experiencia, el metodo y 
sobre todo el arte. Arte sencillo, que fuera mas fruto del alma, que del 
cerebro, llevado mas pOl' el amor a los ninos que pOI' simple deseo de 
hacer obra. Sin arte no hay literatura posible. Un cuento, una obrita 
teatral, debera tener sus personajes, su nudo, su desenlace, y si es po
sible, su moraleja. Leanse "Los tres sabios de Chester" y "La cabal
gata de Juan Galpin" obras maestras de la literatura infantil inglesa. 

El poeta-nino debera hacer obra sana, optimista, saturada de vi
talidad, energia, probidad, ~oner emocion, veracidad, imaginacion, mas 
que fantasia, porque esta induce a la duda. 

La imaginacion debe ser medida de manera "que presente la vida 
de modo tal que ni una realidad muy cruda ponga en el espiritu tier
no sequedades de misantropia ni una falsa idealizacion produzca una 
sentimentalidad morbida" (E<;;a de Queiroz). 

Es necesario abandonar muchos de los viejos modelos de cuentos 
de varitas encantadas, de brujas encorvadas, de enanos repelentes, por
que se corre el riesgo de perjudicar el equilibrio del juicio y del carac
tel' aunque se diga que el nino 10 subsana con su poder imaginativo: 
pero de la imaginacion a la fantasia hay un paso de gigante. i Cuida
do con los cuentos de hadas! debe ser la voz de alarma. El cuento de 
had as, cuento para el nino-nino, no para el puber, debe manejarse con 
suma cautela pues, aunque constituya un patrimonio de los ninos y re
presenta toda una tradicion, puede entreabrir los labios en una sonri
sa de descreimiento, como he visto en muchas caritas ... El haee pen
sal' la vida demasiado bella, demasiado dulce y nos descorazona pOI' 
el contraste con la vel' dad crrcundante. Si el nino de hoy es distinto al 
de ayeI', t,no es justo que se remoce su literatura 1 
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Prefiero leerles "El niiio descalzo" de Azorin, "1'1i primer gran 
dibujo" de Anatole France, "Historia de caballo" de Anton Chejov, 
que un cuento de los hermanos Grim. 

No quiero decir que los cuentos de hadas deban abolirse. "La 
ternura para el alma del nino esta, asi como el calor del regazo, en la 
VQZ que les' dice cuentos de hadas", ha dicho Rodo. 

Algunos cuentos, de Perrault, del dinamarques Andersen, son vie
jos cuentos que recordamos con cariiio. El tiempo pasa, pero ell os con
tinuan frescos en nuestra memoria, la vision de sus escenas felices, no 
desaparece. Pero ignoro, a ciencia cierta, si 10 que nos atrae no son 
mas las reminiscencia de los dias despreocupados de la infancia en 
que nos fueron contados, que los cuentos en si. 

"E,ara vez se lieva el espiritu de los ninos, dice Ec;a de Queiroz re
firiendose a la literatura infantil inglesa, hacia el pais de 10 maravi
Hoso. No hay en estas lecturas fantasmas, milagros, ni cavernas con 
dragones con escamas de oro". "Y cuando se habla de angeles 0 de 
hadas, es de manera que la criatura venga a reir" ... 

1'1ej9r, disfracemos a las hadas con simbolos actuales, cambiemo~ 
la antigua varita magica, haciendo comprender a los pequefios, la ma
gia del esfuerzo colectivo, hagamoslos sonar con las visiones de nuestros 
campos, de nuestros valles, de nuestras montanas. 

Hagamos poesias para los ninos, cuentos para los ninos, teatro 
para los ninos, conjunto que prosiga la delicadeza, ternura y beHez'a 
de las humildes canciones de cuna, en esc ala ascendente, acompanan
dolos en las variantes de su edad. 

"Si yo tuviera un hijo chiquitin, escribe F. Ortiga Ankermann, 
antes de que estuviera en condiciones de aprender a leer y no bien 
supiese hablar, Ie ensenaria la mayor cantidad posible de poesias, 
adaptadas, claro esta, a su edad. Peto poesias bellisimas ... " 

La bel'eza debe ser e1 alma de la literatura para ninos; literatura 
bella y hondamente sencilla; libros belios, que desplacen a los que abri
gan solo la pretension de !:ierlo. 

Si los ninos crecieran ante cosas bellas y adorab1es se acostumbra
dan a amar las cosas bellas y detestar la fealdad, antes de saber 10 
que es. (Oscar Wilde). 

Pero i cuan dificil PS satisfacer a los ninos, conocer su vida com
pleja, en desarrollo continuo! Habria que imitar a Tolstoy que, para 
conocer a los campesinos, sus costumbres, los detalles de su vida in
tranquila y simple, se mezc16 con ellos, vivi6 entre e~los. As] se podrfl 
bucear el alma de los ninos, conocer las intimidades de su vida, verda
deros jeroglificos indescifrab1es para muchos hombres que pretendie-
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ron analizarlas y qmSleron palpar sus maravillas ... laberinto donde 
se perdieron porque no ten ian las alas de Icaro. 

Mientras lleguen poetas-ninos la tarea estara en manos de los 
maestros que tienen el deber de poner a sus alumnos en contacto con 
obras apropiadas, por medio de una selecci6n concienzuda, supliendo 
la ausencia de libros completos. Ir mas aHa del circulo de las cosas 
triviales, elevarlo hasta el mundo del adulto en todo 10 que Ie sea pro
picio, porque no es bastante ofrecer al nino, cosas de niiios, porque 
ello implicaria estrechar limites, colocar barr eras donde no las hay. 
Aprovechar las leyes magic as que mueven al mundo infantil, colocar, 
junto a la narraci6n protagonizada por un nino que hace una obra de 
bien, al labriego fisicamente dotado, que deja su esperanza en cad a 
surco abierto, en cada semilla que arroja. 

Fuera de las aulas, las lecturas quedan Jibradas al azar, y que
daran hasta que nuestros escritores, y principalmente los maestros es
critores, acudiendo al Hamado infantil, escarh:mdo en el fondo de su 
coraz6n, recuerden los tiempos de los barquito.'I. de papel y los munecos 
de trapo. 

Entonces podra preguntar el escritor al nino: /, Por que sonries 1 
Y el niiio respondera: -Porque te has aconl.Rdo de nosotros ... 

Gerardo SCHIAFFINO 
Escuela N. 22, C. E. XVII 



~QUE ES LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES~ 

El Subcomite de Ex-pertos de la Sociedad de las Naciones creyo con
veniente que se editara una publicacion destinada especialroente a los 
maestros de escue1as primarias para exp1icarles de una manera com
pleta el caraater y los fines de 1a Sociedad, a fin de que a su vez el 
personal docente difundiera desde el aula el conocimiento de ese 
organismo internacional y colaboraran asi, en todo el mundo a su 
gran obra de pacificacion por Ja justicia y de amistad por la compren- · 
sion mutua, entre los pueblos. Resultado de ese proposito fue un ma·· 
nual de cien pag1'nas, con ediciones en diversos idiomas -una de ellao; -
en castellano- preparado pOl' Teodoro Rosset, director de ensefianza 
primaria de Francia, Ch. ab ger Halden autor de libros escolares, G. T. 
Hankin, inspector de ensefianza de Inglaterra y el Secretario de 1a 
Sociedad de las Naciones. El folleto que puede ser obtenido del Servi
cio de Publicaciones de la Sociedad de las Naciones, Ginebl'a, com
prende cuatro partes. En la primel'a explica el origen de la institu
cion, su necesidad y el pacta en cuya virtud fue creada. La segvnda 
que detalla su organizacion y funcionamiento es la que reproducimos 
a continuacion como mas apropiada a1 propositQ de dar a conocer a la 
institucion misma. La tercera resefia los organismos autonomos que 
colaboran en terrenos especiales con la obra de la Sociedad, desdeel 
Tribunal de Arbitraje de La Haya hasta los muy importantes · y de 
marcada actividad practica que tratan de la organizacion interna
clonal del trabajo. Por UltimQ la cuarta parte se refiere a las relacio
nes entre la Sociedad y las distintas organizaciones y comprende co
mo anexo el texto integro del Pacto de la Sociedad de las Naciones. 

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD DE LAS 
NACIONES 

CAPITULO 1. - ORGANIZACION 

A) MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE LAS N ACIONES 

Los Estado8 Miembros. , 

Los Miembros de la Sociedad de las N aciones son los Estados. 
El nfunero total de Estados Miembros ae eleva, elIde julio de 1928, a 

cincuenta y cuatro, £igurando elltre ellos los antiguos beligerantes que habian 
combatido en los dos campos y la mayoria de los neutrales. 
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Condiciones para la adrnisi6n. 

Para ser admitidos en calidad de Miembros, los Estados, DOmillios 0 Colo

nias que se gobiernan libremellte deben ofrecer la garantia efectiva de su desco 
de observar sus compromisos intel'llaciollales y aceptar el reglamento establccido 
porIa. Sociedad en 10 referente a sus fuerzas milital'es, navales y a6reas. Su can
didatura debe ser apl'obada pOl' 10 menos pOl' las dos tercer as partes de los Esta
dos Miembros de la Asamblea. 

Obligaciones de los Miernbros. 

Los Miembros de la Sociedad se comprometen: 
A no franquear, sin el consentimiento del Consejo, el limite de armamentus 

considerado como el minimum compatible con la seguridad nacional y con la eje
cllci6n de las obligaciones intel'llacionales iwpuestas porIa acci6n comun (Art. 

8, 19 ). 

A comunicarse de una manera franca y completa todas las informaciones re
ferentes a la escala de sus armament os, programas militares, navales y aereos, Y 
las condiciones en que se desarrollan las industrias susceptibles de ser utilizadas 
para la guerra (Art. 8", 9"). 

A respetar y mantener contra toda agresi6n exterior la integridad territorial 
y la independencia politica presente de todos los miembros de la Sociedad (Art. 
10). 

A someter al arbitraje, a una soluci6n judicial 0 bien al examen del Consejo, 
cualquier desacuerdo capaz de provocar una ruptura (Art. 12 Y 13). 

A ejecutar de buena fe las sentencias-pronunciadas y a no recurrir a la. 
guerra contra los Miembros de la Socied.ad que se conformen con elIas (Art. 13) . 

A comunicar inmediatamente a la Sociedad cualquier tratado 0 compromiso 
intel'llacional, firmado con objeto de que pueda ser registrado y publicado porIa 
Secretaria (Art. 18). 

A esforzarse en garantizar al hombre, a Ia mujer y al n.iJio condiciones de 
trabajo equitativas y humanas. 

A garantizar un trato equitativo a los indigenas de los territorios sometidos 
a BU administraci6n (Art. 23 b). 

A confiar a la Sociedad la intervenci6n en los acuerdos relativos a la trata 
de mujcres y n.iJios, al trafico del opio y demas drogas nocivas, y en 01 comercio 
de armas y municiones (Art. 23, c y d). 

A tomar las disposiciones necesarias para gal'antizar el mantenimiento de las 
comunicaciones y transito asi como la igualdad de trato para el comercio de to
dos los Miembros de la Sociedad (Art. 23 e). 

A esforzarse en tamar las medidaa para prevenir y curar las enfel'medades 
(Art: 23, f). 

A prom over y favorecer la cl'eaci6n de ol'ganizaciones nacionales de la Cruz 
Roja debidamente autorizadas y a establecer la cooperacion entre las mismas 
(Art. 25). 

Eata lal'ga enumeracion, que constituyc un resumen de determinados articulos 
del Pacto, demuestra la doble finalidad de la Sociedad de las Nacionea, doble 
finalidad que puede resumil'se en pocas palabras, las mismaa empleadas en el 
preambul0 del Pacto y que han aido citadas ya: Los Estados se comprometen a. 
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desarrollar la oooperaci6n entre las naciones 'II a garantizarles la paz 'II la segllri. 
dad. 

Retirada de un Miembro. 

Rcsulta interesante para un subdito de uno de los Estados Miembros analiza)' 
estas ob'igaciones y vel' basta que punto afectan la soberania del pais. Cada Estu· 
do, por pequeno 0 poderoso que sea, ha accedido a limitar su libertad de accion 
futura. Estos compromisos no son, sin embargo, irrevocables. Los Estados pue· 
den rptirarse de la Sociedad dcspues de un aviso previo de dos anos, a condici0!l 
d.1l haber en dicho momento cumplido con todas sus obligaciones internacionalcs, 
inc'uso las derivadas del ~acto. Dos Estados ban hecho ya uso de esta facultad: 
Costa Rica y Brasil. 

El Eatado que viole el Pacto podra ser excluido de la Sociedad. 

B) OJEADA GENERAL A LA ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD 

Organismo8 de la Sociedad de las N aciones. 

La organizaci6n de la Sociedad se halla ya esbozada en el Pacto. En efect,.., 
en dicho documento se preve ya la creaci6n de : 

19 La Asamblea, 
29 EI Consejo, 
30 La Secretaria, 

a los cuales se pueden aiiadir algunos organismos tccnicos y consultivos. 
Existen ademus dos organizaciones esenciales y aut6nomas, de las eualcs &~ 

h8 hecho ya menci6n. 
19 EI Tribnnal permanente de Justicia internacional. 
2. La Organizaci6n internacional del Trabajo. 
Se ba comparado la Sociedad de las Naciones a una sociedad au6nima; 01 

Pacto vendria a constituir el Estatuto de la misma, el Consejo corresponder:a 
al Consejo de Administraci6n, la Asamblea a los accionistas y la Secretaria 81 
personal. 

Si comparamos la Sociedad a uu Gobierno representativo ordinario, podemos 
establecer una analogia entre la Asamblea y el Poder legislativo, y el Consej:J 
y el Poder ejecutivo. La Secrctaria corresponderia al conjunto de departamCl1tvs 
miuisteriales, y el Tribunal permancute de Justicia representaria el po del' judicial. 

Estas comparaciones permiten hacerse una idea general de 10 que cs la So· 
ciedad de las Naciones. Pero no hay que exagerar cl paralelo pues al querer en 
trar en detalles la analogia desaparece. 

Cuando se cousidera la dificultad COil que tropiezall los naturales de Ull p3is 
para cornprender la constituci6n de otro Estado, se da uno cucnta de que la 
comparaci6n de la organizaci6n de la Sociedad con la de uu Estado presenta de· 
terminados peligros. 

POI' ejemplo, las atribuciones del Consejo y de la Asamblea no se hallan n~ 
tamente separadas y algunos asuntos pueden ser planteados ante uno u otro de 
los dos orgallismos mellciollados. La comparaci61l de la Aaamblea, cuyos delegados 
SOll nombrados pOI' los Gobiernos a quienes representan, con un Parlamcnto cie
gido por sufragio popular, no resulta tampoco del todo exacta. 
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Antes de pasar al estudio de la Secretaria, de los organismos tecnicos y con· 
9ultivos, del Tribunal permanente de .Tusticia illternacional y de la Organizati6n 
internacioual del Trabajo, es preciso trazar un cuadro general de los dos organ is· 
mos politicos de la Sociedad: la Asamblea y el Consejo. 

0) ORGANISMOS POLITICOS DE LA SOCIEDAD 
LA ASAMBLEA Y EL CONSEJO 

La Asamblea y el Oonsejo. 

La Asamblea representa a la totalidad de los Estados Miembros. Es el 6r, 
gauo de la Sociedad cuya actividad es seguida con mayor atencion por la opinion 
publica y cuyas reuniones, gracias a la atencion que a las mismas dedica la Prrn· 
s.a, repereuten de una m,anern mas profunda sobre la cOllciencia interllacional. 

EI Cousejo, cuya composici6n ba variado varias veces comprende actual 
mente catorce miembros: cinco miembros permanentes (las potencias de iJltere· 
ses mundiales) y nueve miembros no permanelltes (nombrados por tres aiios pOl' i 1 

Asamblea). 
La Asamblea requiere el desplazamiento de un gran lliimero de personas. GT,)' 

cias a su composici6n mas restringida y a Ia facilidad y frecuencia de sus rennio· 
nes, el Consejo puede despacbar los asuutos con mayor rapidez. 

Relaciones entre la Asamblea y el Oonsejo. 

La diferencia entre las atribuciones de estos dos organism os no se halla de· 
finida de una manera rigida. Si tenemos en cuenta los articulos 3 y 4 del Paeto, 
vemos que las atribuciones generales de ambos son aproximadamente las mismaH; 

La Asamblea (art. 3) 0 el Consejo (art. 4) "intervienen en todas las cues· 
tiones que eutrau en Ia esfera de accion de la Sociedad 0 afectan a Ia paz del 
mnndo". 

Los redactorcs del Pacto dejaron adrede que existiera cierta elasticidad entre 
las relaciones de la Asamb1ea y del Consejo. Este ultimo 6rgano puede ser ade· 
mas considerado como una emanacion semipermanente de la Asamblea. Los Miem· 
bros del Consejo son Miembros de la Asamblea. La Secretaria ruantiene de 'lna 
manera permauente y estrecha la relaci6n entre los dos orgallismos. EI Consejo 
presenta adem as, anualmente a la Asamblea una memoria sobre la obra realizadll 
durante el aiio. 

EI Pacto dctermina, no obstante, que ciertas cuestiones deberan ser tratadas 
ya sea por la Asamblea, ya sea por el Consejo. En estos casos, Ia competencia de 
cada organismo queda perfectamente delimitada. 

La regIa de Za unanimidad. 

Las decisiones de la Asamblea y del Consejo deben ser tomadas, por regIa 
general, por unanimidad de los Miembros de la Sociedad que esten representad'ls 
en la reuni6n. La regIa de Ia ullallimidad impide que se tom en medidas l'eiCrell' 
tes a los asulltos de la Sociedad y al desarrollo de la cooperaci6n entre los Gobier· 
nos, que no cuenten con Ia aprobaci6n de todos los Miembros presentes. La cou· 
ciliacion de los intereses y de los puntos de vista di vergelltes se realiza en 1;1 
transeurso de las discusiones preliminares. Especialmellte pOl' 10 que a Ia Asam· 
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. blea se refiere esta conciliaci6n se realiza en el seno de las Oomisiones, cuyas con
cluBiones, aun cuando hayan sido adoptadas Unicamente pOl' mayoria de votos, 
suelen ser luego aceptadas generalmente sin oposici6n en la sesi6n plenaria. 

En el Pacto se han p'revisto algull.as excepciones a la regIa de la unanimi
dad. Todas las cuestiones de procedimiento, incluso la designaci6n de las Co
misiones encargadas de encuestas sobre puntos particulares, se deciden por rna
yoria de votos. La admisi6n de un nuevo Miembro debe ser aprobada pOl' los dos 
tercios de la Asamblea. Todo Miembro que haya violado alguno de los compro
misos derivados del Pacto podl'a ser excluido de la Sociedad por el voto de todos 
los otros Miembros de la Sociedad representados en el Oonsejo. Si la mayoria de 
la Asamblea 10 aprueba el Consejo puede, pOl' medio de una resolucion tomada por 
unanimidad, aumentar el numero de Miembros de la Sociedad representados on eJ 
Oonsejo. ' 

El articulo 15 del Pacto coniiene las reglas especiales que hay que aplicar 
cuando se somete al exam en del Consejo 0 de la Asamblea un desacuerdo capaz 
de provo car una ruptura. El primer deber del Consejo 0 de la Asamblea consiste 
naturalmente en. esforzarse en lograr el arregl0 de la cuesti6u, pero si no 10 logran 
deben redactar y publiilar una memoria dando a conocer las circunstancias en que 
se ha producido el desacuerdo y las soluciones que se han recomendado pOl' consi
derarlas como las mas equitativas y adecuadas para el caso. Esta memoria puede 
ser aprobada por mayo ria de votos. Caso de que la memoria del Oonsejo fueso 
adoptada por unanimidad, el Miembro de la Sociedad que l'ecurriese a la guerra 
contra una Parte que se hubiese conformado con las conclusiones de la misma 
cometeria una violaeion del Pacto. Las consecuencias seran iden'ticas si lao memo
ria de la Asamblea obtiene la aprobacion de los delegados de los Miembros de la 
Soeiedad representados en el Oonsejo y de la mayoria de los otros Miembros de 
la Sociedad. En ambos casos al cal<iuJar la unanimidad 110 se tienen en cueuta 
los votos de las Partes entre las cuales ha surgido el desacuerdo. 

Finalmente, en el Pacto se reconoce que el Oonsejo 0 la Asamblea pueden to
mar decisiones pOl' mayoria ' de votos en aquellos casos en que las clausulas de los 
tl'atados de paz as! 10 estipulen, existiendo ademas eu algunos otros acuerdos 
internacionales divers as disposiciones que permiten al Consejo tomar decisiones ' 
por mayo ria simple 0 calificada. 

Esta regIa tieue -POI' qbjeto garantizar el respeto a 1a soberania nacional J~ . 

los Estados Miembros, soberania que no puede comprometm'se sin su aseutimipn
to. Repetimos otra vez que la Sociedad de las N aciones no . es ninguu super-estado. 
La necesidad de lograr 1a unanimidad para 1a aprobacion de una proposicion da 
a 1a misma un caracter dip10matico y distingue a la Asamblea de un Parlamento 
ordinario. 

Recomendaciones. 

Sa considera que la regIa de la unanimidad no tiene que aplicarse en aque
llos casos en que la Asamblea no tiene que tomar una resoluci6n sino formular una 
"recomendaciou" 0 exponer su opini6n. Puede entonces aprobarse pOI' mayoria 
de votos un texto que no se llamara reso1uCion sino recomendaci6n 0 voto. Una 
recomendacion no tiene efecto juridico ni fuerza obligatoria, posee unicamente la 
fuerza moral aneja a un deseo formulado pOI' un gran nlimero de Miembros de 
la Sociedad. 
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T. L.A. .A.S.A.MBLE.A. 

ComposiciOn 'Y reunicnes. 

Como hemos dicho ya, la .A.samblea se compone de los representantes de todos 
los Estados Miembros de la Sociedad. Cada Miembro puede enviar 11:nicamente 
tres reprcsentantes, hombres 0 mujeres, a la .A.samblea, y estos tres representanl c~ 
tienell del'echo a un solo voto. Pueden ir acompanados de represcntantes suplen
tes, de especialistas y secretarios. 

. La .A.samblea se reune una vez al ano, el primer lunes de septiembre, en Gi
nebra 0 eu cualquier otro lugar que se designe. Puede reunirse iguaJmeute mas a 
menudo en las fechas fijadas en el trauscurso de una reunion anterior 0 pOl' de 
cision del Conscjo tomada. pOl' ruayoria. de votos. Puede tambien ser convocada parll 
una reunion especial, a peticion de uno 0 varios Miembros, siempre que la peticiou 
sea aceptada. porIa ruayoria de los Estados Miembros. La. reunion ordinaria du
ra generalmente un meso 

Caracter de la Asamblca. 

La. .A.samblea refleja las opiniones de los Gobiernos a traves de sus delegados, 
los cuales permanecen eu cOlltacto permanente con los misruos gracias a los medios 
de comunicacion rapidisimos de que dispone el mundo moderno. Cada Estado, 
grande 0 pequeno, cuenta con un voto en el sene de la .A.samblea. Si en ella be 
ha11aran representadas todas las na.ciones del mundo y si se lograra siempre l~ 
unanimidad, la .A.samblea gozaria de un poder practicamente ilimitado. Per.:>, 
en realidad esta unanimidad no siempre puede obtenerse y, ademas, no todas las 
naoiones son Miembros de la Sociedad. 

La .A.samblea constituye ya. un vasto orgairismo para la discusion. Es verdad 
que hay quien pudiera creer que su extension ha de condenarla a la inaccion y a 
la imJ?oteucia. En realidad, la .A.sarublea dispone en su forma actual de un poder 
efectivo. Basta para convencerse de ello con darse cuenta de los trabajos que 
realiza. 

Atribucicnes comunes a la Asamblea y al Consejo. 

Hemos indicado ya las atribuciones comunes a la .A.samblea y al ConseJo. 
Conviene agregar el nombramiento de los miembros del Tribunal permanente de 
Justicia internacional designados pOl' los dos organismos de acuerdo con las re
glas que mencionaremos mas lejos. 

Atribuciones especiales. 

He aqui cuales son las mas importantes de estas atribucioues: 
Examiuar, a base del informe que Ie somete el Cousejo, la obra realizada du

!'auto el ano y trazar el plan de actividad del Consejo y de la Secretaria para e1 
futuro ejercicio . 

.A.dmitir a los nuevos Miembros de la Sociedad de las Nacioues. 
Pro ceder a la elecciou periodica de los Miembros no permanentes del Cousejo . 
.A.probar el presupuesto de la Sociedad. hacieudo de este modo sentir au a~-
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cion sabre los distilltos organismos de la misma. Le basta con suprimir un crMI 
to para descartar la rea!izacion de una 0 bra con la cual no este conforme. 

Repartir los gastos de la Sociedad entre los Estados Miembros, de acuerdo 
con una eacala definida. 

La Asamblea puede invitar a los Miembros de la Sociedad a que procedau 
a un nuevo examen de los tratados considerados como inaplicables 0 a estudial' 
las situaciones internacionales cuya persistencia puede hacer peligrar la paz dol 
mundo. 

La Asamblea puede, finalmente, enmendar el Pacto. 

Enmiendas al Paoto. 

Era imposible prever el desarrollo futuro de la Sociedad. El Pacto no podia 
resolver de antemano todas las cuestiones de procedimiento 0 de cualquier otra 
especie que pudieran surgir. La Asamblea tiene el derecho, euando las circunstan· 
cias 10 exigen, de realizar esta espccie de revision cOllstitucional. 

Para que las enmiendas adoptadas porIa Asamblea entren en vigor, es pre· 
ciso que sean ratificadas pOl' todos los Estados Miemb'ros del Consejo y por la 
mayorla de los Estados Miembros de lao S~ciedad. Hasta el presente, se han 
aprobado y ratificado cinco enmiendas del Pacto. Estas enmiendas no cambian 
para nada la fisonomia de la Sociedad de las Naciones. 

01'den del dia. 

En el ordell del dia figura, en primer termino, el informe sobre la obra 
del Consejo y la actividad de la Secretaria, asi como las medidas tomadas para 
ejecutar las decisiones de la Asamblea en el trans cur so del ana. EI orden del 
dia comprende adem as todas las cuestiones insr,ritas en el mismo pOI' una 
decision tomada porIa Asamblea en una reunion anterior y las diversas cues· 
tiones inscritas en el orden del dia a peticion del Consejo 0 de un Miembro 
de la Sociedad. En el orden del dia figura, finalmente, el proyecto de pre· 
supuesto. 

Procedimicnto. 

El Presidente del Consejo en ejercicio preside la apcrtura de la Asamblea 
la cual elige su presidente definitivo y sus vicepresidentes, reparte las cuestiones 
que figuran en el orden del dia entre seis grandes Comisiones (las cuales com· 
prenden un representante <ie cada Estado Miembro) y pro cede, finalmente, a 
la discusion general del informe sobre la actividad del Consejo. 

Comision.es. 

Las seis Comisiones se reparten el trabajo del siguiente modo: 
1. Cuestiones constitucionales y juridicas. 
2. Trabajo de las organizaciones tecnicas. 
3. Desarme. 
4. Presupuesto y organizacion interior. 
5. Cuestiones sociales. 
6. Cuestiones politicas. 
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Cada Comisi6n examina los informes elevados a la Asamblea por los dis
tintoB 6rganos de la Sociedad, designa un ponente que presenta a la Asamblea 
las actas de las deliberaciones de la Comisi611, aSI como las eoncIusiones adop
tadas. Las cOllclusiones definitivas son elevadas a la Asamblea, la cual las 
aprueba 0 rechaza. 

Lenguas. 

Las Icnguas usuales de la Sociedad aon el ingles y el frances. Los discursoa 
pronunciados en una de estas lenguas deben ser traducidos a la otra. Una de 
las aorpresas mayores de las persouas que asisten por vez primcra a uua rcul1!6n 
de la Asamblea es la de comprobar la facilidad con que los interpretes cumplen 
8U misi6n. El uso del frances 0 del Ingles no es obligatorio. Cada delegado 
puede hablar eu la leugua que prefiera, pero en este caso, el orador debe preocu
parse de hacer traducir su discurso al ingles 0 al france.s procediendose Iuego, 
eomo en el caso anterior, a la traducci6n inmediata a Ia otra lengua por un 
interprete de la Sociedad de las Naciones. 

Misi6n de la Asamblea. 

Ahora podemos darnos cuenta de hasta que punto es posible estableccr 
nna analogia entre un Parlarnento nacional y la Asamblea. La verdadera carac
teristica de eata ultima reside, mas que en los detalles de au procedimiento, 
en su influencia y repercusi6n mundial. La Asamblea pone en contacto directo 
a hombres y mujeres pertenecientes a los circulos politicos e intelectuales mas 
elevados de un gran numoro de palses, y las discusiones entabladas pueden 
condudr a conciliar algunos puntos de vista nacionales completamente di
vergentes. 

A estas discusiones asiste adem as un gran numero de periodistas - mas 
de cuatrocientos - los cuales reciben t.oda clase de facilidades para su labor 
de informaci6u. La prensa universal reproduce y comenta sus telegramas y sus 
articulos. La opilli6n mundial sigue con gran atenci6n los debates de Ginebra, 
especial mente los que se refieren a las garantias de paz y seguridad. Los 
homhres de Estado que participan en estos debates saben que sus palabras, sus 
geatos, sus actos, hasta su silencio, repercutiran en todos los palses, Miembr08 
o no Miembros de la Sociedad. La Asamblea de la Sociedad de las Naciones va 
eonvirtiendose cada vez mas en una caja de resonancia del mundo civilizado. 

2. EL CONSEJO 

Composici6n. 

EI Consejo, que se reune practicamente cad a cuatro meses, en enero, 
mayo y septiembre (estas reuniones tienen luga.r generalmente en Ginebra) 
comprende catorce Miembros, cinco permanentes que representan las potencias 
eon intereses mundiales: Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y .Jap6n, y nueve 
no permanentes, nombrados por la Asamblea de entre 108 demas Miembros de 
la Sociedad. 

La actual organizaci6n del Consejo data de la entrada de Alemania en 
10 Sociedad de las Nacionea, en septiembre de 1926. Alemania ocupa, desde 
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ese momento, un puesto permanente, y la Asamblea elige cada ano tres Miem
bros no permanentes por un periodo de tres anos. 

Los Micmbros salientes no pueden ser reelegidos durante los tres anos 
siguientes a la extinci6n de su mandato, salvo decisi6n contraria tomada poi: Ill. 
Asamblea a petici6n del Miembro saliente y pOl' mayol'la de dos tercios de 
votos emitidos. 

En virtud de la ereciente importancia tomada pOl' el Consejo dentl'o de la 
vida internacional, Ill. lueha entre los Estados Miembl'os para Ill. obtenci6n de 
un puesto no permanente es a menudo bastante viva. En las elecciones se 

. tiende a asegurar en la medida de 10 posible Ill. representacf6n de las distintas 
partes del mundo. 

A tl'ibuciones comunes al Consejo y a la Asa'1l~blea. 

No es necesario recapitular aqui las atribuciones comunes del Consejo y de 
la Asamblea. Ya examinaremos mas lejos, de una manera detal1ada, los me
todos empleados por el Consejo para cumplir su misi6n primordial: Ill. solu
ci6n de los conflictos internacionales (vease pag. 53) Vamos a ocuparnos pues 
unicamente aqui de sus atribuciones especiales. 

A tl'ibuciones especiales. 

Algunas de las atribuciones especiales del Consejo se derivan del Pacto, 
las otras de los Tratados de paz. 

En virtud de los dereehos y deberes que Ie sen ala el Pacto, el Consejo: 
a) Prepara el plan de reducci6n de los armamentos. 
b) Controla el ejercicio de los mandatos atribuidos a distintas potencias 

en las regionos cuyos habitantes no pueden todavia gobernarse libre
mente por S1 mismos. 

c) Aprueba los nombramientos del personal de la Secretaria hechos por 
el Secretario general. 

En virtud de las estipulaciones de los Tratados de paz el Consejo: 
a) Nombra, en calidad de fideicomisario del Gobierno del Saar, los 

miembros de la Comisi6n encargada de administrar este territorio. 
Esta Comisi6n Ie presenta eada tres meses un informe sobre su acti
vidad. Los acuerdos del Consejo respecto del Saar se toman por mayo
ria de votos. Esta misi6n terminara en 1935, despues que se haya, por 
medio de un plebiscito, determinado la situaci6n definitiva de este 
territorios. 

b) El Consejo nombra al Alto Comisario de Ill. Ciudad libre de Danzig, 
(colocada bajo Ill. protecci6n de Ill. Sociedad de las Naciones) y solucio
na los conflictos que puedan surgir entre Ill. Ciudad libre y Polonia. 

c) El Consejo se ocupa de ]a protecci6n de las minorias en los diversos Es
tados en que est as se hal1an constituidas. El Consejo tiene la misi6n de 
hacer respetar los derechos de estas minorias etnicas, linguisticas y rell
giosas que ab,trcan en su totalidad de treinta a cuarenta millones de per
sonas. Todas estas actividades del Consejo no escapan para nada al exa
men de Ill. Asamblea. 

Procedimiento. 

Cada reuni6n ordinaria del Consejo implica un cambio de Presidente. 
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Los represontantes de los Estados Miembros del Consejo van turnando on el 
desempeiio de este cargo segun el orden alfabetico de estos Estados en frances. 

El proccdimiento seguido pOl' el Consejo es bastante sencillo. El Consejo 
designa a uno de sus miembros para que se encargue de estudiar cada uno de 
los asuntos que Ie ban sido sometidos. El ponente, dcsignado en la medida de 10 
posible de entre los represcntantcs de los paises que no csHIll interesados cn la 
cuesti6n, prepara, de acuerdo con los datos proporcionados porIa Secretaria, una 
exposici6n con las proposicioncs referentes a la soluci6n del asunto. El ponen te 
presenta su informe al Consejo. 

Las sesiones del Consejo suelen scI' publicas, pero a veces este organismo se 
reune tambien en sesi6n priYada. De todos modos, se publican siempre las actas 
de todas las reuniones. 

D) ORGANISMO ADMINISTRATIVO. LA SECRETARIA PERMANENTE 

. La Secretarfa. 

La Secretaria permanente fue creada en virtud de los articulos 3 y 6 del 
Pacto. Viene a SCI' el 6rgano administrativo de la Sociedad y ocupa dentro de Ia 
misma (teniendo siempre en cuenta las dificultades que surgen al querer estab1e
eel' una analogia) un puesto semejante al de los distintos Ministerios, dentro del 
euadro d:e una administraci6n nacional. 

La Secretaria cuenta con cerca de seiscientos funcionarios de todas catego
rias, colocados bajo la antoridad de un Secretario general. 

El Secretario general. 

El primer Secretario general, Sir James Eric Drummond, fue designado pOl' 
01 Pacto. En 10 fnturo, el Secretario general sera. nombrado pOl' el Consejo, de
biendo obtener su nombramiento la aprobaci6n de la mayorfa de la Asamblea. 

El Secretario general de la Sociedad es pOI' derecho propio Secretario ge
neral de la Asamblea y del Consejo. Entre sus atribuciones, figura el nombramilln
to del pers,onal de la Secretaria. Estos nombramientos deben ser aprobados pOl' 
el Consejo. 

Personal de la Secretaria. 

El Secretario General es secundado en su labor pOl' un Secretario general 
adjunto y pOI' tres Subsecretarios generales. 

Los miembros de la Secretaria son considerados como funcionarios interua
cionales, siendo unicamente rcsponsables ante el Secretario general. No pueden 
recibir instrucciones de ninguna otra autoridad, en especial de sus propios Go
biernos, y gozan en el ejercicio de sus funciones de los privilegios y de la inmu
nidad diplomatica. 

Las Secciones. 

La Secretaria comprende varias secciones colocadas las unas bajo la autoridaJ 
de un director y las otras bajo la de un jefe de servicio. Cada secci6n esta for
mada pOI' funcionarios procedentes de palses distintos pues los miembros de 1.1 
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Secretaria estan distribuidos, teniendo en cuenta no su nacionalidad sino sus co
nocimientos. 

Cada seccion constituye la secretaria de una de las Comisiones u Orga-
nizaciones cuyo funcionamiento examinaremos en el capitulo siguiente. 

He aqui la lista de las principales secciones de la Secretaria: 
Seeeion politiea. 
Seceion econ6mica y financiera. 
Secci6n del transito. 
Seccion de Comisiones administrativas (Saar y Danzig) y de minorias. 
Seccion de mandatos. 
Secci6n de desarme. 
Seeeion de higiene. 
Seccion de cuestiones sociales. 
Secci6n de Cooperaci6n intelectual y oficinas internacionales. 
Seccion juridica. 
Seecion de informacion. 
El titulo de cada una de estas difel'entes seceiones indica ya cual es la 

esfera de su actividad. La seccion juridica constituye el eonsejo juridico de 
las demas secciones y se encarga, de acuerdo con el articulo 18 del Pacto, del 
l'cgistro y publieaci6n de los tratados. 

La Secretaria comprende ademiis los servicios de redacci6n, de traduccioll, 
de publicaciones, etc. 

Atribuciones y misi6n de la Secretaria. 

La Secrctaria recibe todos los datos necesarios para el exam en de 108 

asuntos sometidos a la Sociedad de las Naciones interesiindose, no solo por 108 

hechos y las estadisticas, sino tambien por los factores imponderables que des
empelian a menudo un papel primordial en las cuestiones internacionales. 

La Secretaria estudia naturalmente las manifestaciones de la prensa mun
dial, sin descuidar las opiniones expresadas por las distintas organizaciones 
que pueden representar diferentes matiees de la opinion publica: asociaciones 
de antiguos combatientes, ol'ganizaciones sindicales sin distincion de tenilen
cias pol1ticas 0 religiosas, agrupaciones femeninas, instituciones 'de la Crnz 
Roja, sociedades cientificas, filantropicas, etc. No basta con disponer de datos 
fidedignos y precisos de orden politico y econ6mico. La Sociedad debe estar 
al corriente del estado de espiritu de los seres humanos para cuyo bienestar 
ha sido en ultimo termino creada. 

La Secretaria no se contenta con recoger datos e informaciones, sino 
que los distribuye a su vez. Mis de 100 peri6dicos 0 agencias 8e hall an 1'('

presentados de una manera permanente en Ginebra. En el transcurso de estos 
ultimos alios han desfilado por Ginebra mas de 1.200 periodistas, pertenecientes 
a una cincuentena de paises y representalldo cerca de un millar de diarios y pe
ri6dicos. A pesar de ser muy completos, los comunicados publieados por ]a 

Secretaria exponen los hechos de una manera puramente objetiva. El periodista 
puede elaborar sus articulos 0 telegramas partiendo del contenido de est08 
documentos pero teniendo en cuenta el publico para qui en .escribe. 

Ademas de los comunicados y de las aetas de las eonfereneias mas impor
tantes, la Secretaria publica un Boletin mensual Bobre la actividad de la Sociedad. 
Edita anualmente un trabajo de conjunto y publica, cuando las eireunstancias 
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10 exigen, nuevas ediciones de los numerosos folletos en que se expone la 
labor realizada por la Sociedad en una direcci6n determinada. 

Una de las secciones de la Secretaria - la Secci6n de Informaci6n - se 
encarga especialmente de este trabajo gracias al cual la Sociedad estfL en 
contacto directo con el mundo exterior. Esto nos ha inducido a exponer esta 
Bctividad con mayor nfunero de detalles. La Sociedad tiene el deber de propor
eionar los informes sobre los cuales ha de basarse el apoyo razonado de la 
opini6n publica. 

En general, las atribucio-nes de la Secretaria son parecidas a las de los 
funcionarios de un Gobierno nacional. Prepara el orden del dia de todas las 
reuniones y conferencias, ejecuta las resoluciones tomadas y asegura el con
tacto permanente entI-e los Estados. 

La :Secretaria representa dentro de la Sociedad de las Naciones el elemen
to de estabilidad necesario a toda obra duradera. Si comparamos a la Sociedad 
eon un ser pensante podremos decir que la funci6n de la Secretarih correspon
de a la de la memoria. 

E) LAS ORGANIZACIONES AUXILIARES 

Su objeto. 

Este estudio sobre la Sociedad de las Naciones resultaria incompleto si 110 

se mellcionaran los 6rganos creados para facilitar el cumplimiento de su mision, .;~ 

decir, los organism os allxiliarcs euya creaci611 marea una etapa importallte en el 
desarrollo de la colaboraci6n internacional. Algunos de cstos organismos son perDl~
nantes y respOl1den a una actividad perenne i!e la Sociedad. Otros han sido creado.i 
respondielldo a ciertas difie-ultades do caracter temporal y desapareeen con la :.t:

soluci611 de las mismas. 
COl1viel1e hacer una distil1ci611 entre las organizaciones tecnicas y las Comisio

nas consultivas. 

Organizaciones tecnicas. 

Las organizaciones Mcnicas son tres: 
La orgaruzacion financier a y economica. 
La organizacion del transito. 
La organizaci6n de higiene. 

En el mundo moderno existe un gran nu.mero de cuestiones econ6micas, finan
\liems y comerciales susceptibles de provocar en un momento dado un conflicto po
litico. Gracias a la exist en cia de estas organizaciones, tales problemas son exami
nados de antemano por especialistas eminentes pertenecientes a diversas l1aciones. 
Estos especialistas tratan de eneoutrar las mejores soluciones practieas. EI hecho 
de poder estudiar el asunto de una manera completamente objetiva facilita eno~
memente BU labor. 

La obra de la Sociedad se manifiesta durante todo el ano al traves de estlls 
Comisiones y de estas eonferencias. Gracias a las mismas se establece nn intime 
Clontacto entre los especialistas, se crean nuevos lazos entre las naciones y s'e refuer
illan los ya existentes. Estos coutactos entre especialistas y estas discusiones sobre cues
tiones tecnicas constituyen siempre una exeelente preparacion para Hegar a un acuer
do. Ann eual1do s610 los peritos pueden apreciar p1enamente e1 valor de esta clas(j 
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de trabajoB, los ejemplos citados en las paginas 51 y siguientes demuestran euan 
importante es la obra que se realiza de una manera sileneiosa e ininterrumpida en 
Ginebra. 

CO'lnisiones consultivas. 

Las Comisiones consultivas son permanelltes 0 temporales. lIe aqui euales sryn 
las Comisiolles permanelltes mas importantes: 

La Comisi611 para el estudio de las cuestiolles militares, navales 0 aereas. 
La Comisi6n de Mandatos. 
La Comision de Protecei6n a la Infallcia y a la Juventud. 
La COmiSiOll del Opio y demas estupefacientes. 
La Comisi6n de Cooperaei6n intelectnaI. 
Las Comisiones no pueden tomar eIlas mismas los aeuerdos defiuitivos, pero 

preparan el trabajo que luego se somete a los organismos politicos de la Sociedad. 
La Asamblea se reune iinieamente durante un mes una vez aI ano. El Consejo 

se roune de ordinario tres veces al ano, pero durante ocho dias solamente. La activi
dad de la Sociodad debe ser no obstante pormanente, y 10 es de heho. No pasa easi 
nunca una semana sin que se reuna alguna do las organizaciones auxiliares. 

Elasticidad de esta Organizaci6n. 

Sir Eric Drummond, seiia16 en el prologo del Annuaire de la Societe des Na
tions (1), publicado en 1927, la principal caracteristiea do ('stas distintas organi
zaciones. lIe aqui su opiui6n autorizada: 

"Si el lector de este Anuario no esta aeostumbrado a segui1' de eerea, al 
traves de las aetas de sus reuniones, la aetividad de la Sociedad de las Na
eiones, se sorprendera seguramente al comprobar el nfunero y la variedad de 108 

6rganos que funcionan 0 han funcionado bajo sus auspieios. Le parecera que se en
cuontra ante una instituei6n dotada de una gran vitalidad, dispuesta a ocuparse
en todo momento, al traves de sus 6rganos permanentes, de la mayoria de los pro
blemas que plante an las relaciones internacionales, 0 eapaz de estudiar (apela.n
do a los metodos que, a pesar de haber sido descubiertos antes de su creaeion, SOil 
suseeptibles de variar hasta el infiuito) los problemas que no elltran en la esfera 
de aceion de sus organismos permanentes. 

l. ORGANIZACIONES 'rECNICAS 

a) Organizaci6n econ6mica y /inanciera. 

Composici6n. - Creada a 1'aiz de la Conferencia finallciera internacional de 
Bl'uselas en 1920, esta Organizaci6n se divide en dos Comites: el Comite finan
cicro y el Comite economico. Cada uno de estos dos Comites funeiona separada
mente pero se reunen, euando es conveniellte, en sesi6n plenatia. 

Los miembros de la Orgallizaci611 no aetuan como delegados de sus Gobiernos. 
Son nombrados por el Consejo a titulo de especialistas. Tratase de altos fun
cionarios, directores de gl'andes bancos, presidentes de Sociedades, estadistieos, 
que gozan de una situaeion destacada en el mundo de los negocios y que prestau 
ala Sociedad de las Naciones su concurso desinteresado. 

(1) Este Anuario no es oficial. 
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La Secei6n finaneiera y eeon6mica de la Seeretaria general es la Secretaria 
de esta organizaei6n. 

A tribuciones. - De esta Ol'ganizaci6n eeon6mica y finaneiera se deriva una 
serie de Comites y Subeomites (euya lista no damos por ser demasiado larga) 
cllcargados de estudiar, dentro de sus respectivas esferas de aeei6n, el conjunto de 
cuestiones eeon6micas y fiuancieras que interesan a la Sociedad de las N aciones. 
Fue este organismo el que prepar6 los proyectos de reconstrueci6n financier a de 
los Estados cuyo credito y moneda se vieron arruinados a conseeueneia de la 
guerra. 

Gracias a estos proyectos se pudieron lanzar emprestitos internaeionales pOl' 
una surna global de mil setecientos millones de francos oro. 

La Conferencia Eeon6mica internacional de Ginebra elabor6 en 1927 a su 
vez un progl'ama eneaminado a mejorar la situaei6n eeon6mica del mundo. En 
virtud de una de sus reeomendaciones, el Consejo nombr6 un Comite consultivo 
especial encargado de vigilar la realizaci6n progresiva de las resoluciones sobre las 
cuestiones comerciales, industriales y agrlcolas aprobadas por la Conferencia. 

b) Orga7lizaci6n de Comunicaciones y Transito 

ComposiC'i6n. - Los autores del Pacto se dieron cuenta de hasta que !Junto 
la guerra mundial habia acentuado Ia inberdependencia econ6mica de todas las 
naciones del mundo, especialmente de las de Europa. No se olvide que algunos 
imperios habian sido desmembrados y divididos en un determinado numero de 
Estados demasiado pequefios para bastarse a si rnismos, pero decididos a pesar 
de elio a conservar su independencia politica. La organizaci6n que vamos a 
estudiar se constituy6, a petici6n de la Asamblea, a raiz de Ia Conferencia 
general de Comunicaciones y Transito celebrada en Barcelona en 1921. Com
prende una Comisi6n consultiva, una Conferencia general y una Secretaria 
constituida por la Secci6n del Transito de la Secretaria general. 

Comisi6n oonsultiva. - Esta Comisi6n esta formada pOl' delegados nombrados 
pOI' los Miembros permanentes del Consejo y pOI' delegados designados por la 
Conferencia general de entre los subditos de los demas Estados Miembros de 
la Sociedad. 

La Comisi6n estudia las medidas susceptibles de garantizar la libertad de 
las comunicaciones y del tr{msito y capaces de ayudar ·al Consejo a asegurar, 
por medio de procedirnientos conciliatorios la soluci6n de los conflictos que 
puedan surgir en este terreno. La Comisi6n prepara ademas los trabajos de ·la 
Conferencia general. Aunque la obI' a de la Comisi6n es esencialmente tecnica, 
esta puede tener, no obstante, una repercusi6n politica. Basta con citar el ejem
plo del Danubio para comprender hasta que punto estos dos 6rdenes de dificul
tades esti'm relacionadas 'entre S1. La navegabilidad del rio, el alumbrado de 
la bana y de los bajos, el balizamiento, la conservaci6n de las esclusas y de 
las presas, de los muelles y de los puertos, he aM una serie de problemas tecni· 
cos cuyo estudio corresponde a los especialistas en estas cuestiones. Pero el 
Danubio bana 0 atraviesa diez Estados cuyos intereses y opiniones pueden ser 
opuestos, 10 .que coloca el asunto en el terreno de la diploma cia. Para organi· 
zar la vida del rio y de 108 puntos ribereiios .de acuerdo con un plan practico 
y. aceptable para to dos, es preciso tener en cuenta una serie de consideraciones 
de todo orden, algunas puramente tecnicas y otras de innegable importancia 
politica.. 



- 92-

La Comision no ha intentado reemplazar a lOB numerosos organism os crea
dOB antes de la guerra para solucionar las cuestiones del transito internacional, 
sino que se ha esforzado en coordinar sus trabajos y aumentar, como en el caso 
del Danubio, la eficacia de sus decisiones. 

Organ os anejos. - Resultaria inutil y pesado estudiar, a proposito de eada 
uno de los organismos auxHiares, los Comites depcndientes de los mismos. La sola 
enumeracion de los quince Comites y Comisiones que se derivan de la Organizacion 
del transito (1) da una idea de la actividad de la Soe.iedad de las Nacionea en 
materia de colaboraci6n il1te.rnacional, de BU preocupaci6n por los detalles y la com
petencia tecnica especial, asi como de la facilidad de adaptacion para los trabajos 
mas diversos, que aludia Sir Eric Drummond en los parrafos que hemos eitado. 

Conferencia general. - La Conferencia general se reune cuando la eonvoea 
el ConSl'jo, y esta formada por un representante de cada Estado Miembro acom
pafiado de suplentes y especialistas. La Sociedad puede tambien invitar a los Es
tados que no son Miembros de la misma. 

El procediroiento es analogo al de la Asamblea. Las proposiciones de la Con
ferencia, una vez aprobadas porIa Asamblea 0 el Consejo, toman la forma de 
Convenios internacionales, de resoluciones 0 de reeomendaeiones a los Gobiemos. 

c) Organizaci6n de Higiene 

Organizaci6n. - La Organizacion internacional de Higiene, cuya misi6n 
teenica es primordial en un mundo que dispone de medias de comunicaci6n tan 
freeuentes y rapid os, ha sido constituida en colaboraeion con un organismo ya. 
existente: la Oficina Internacional de Higiene publica. 

Esta Organizaci6n comprcnde: 
Un Consejo consultivo eonstituido por el Oomite de la Oficina internacional, 

el cual se reune en Paris. 
Un Comite de Higiene que se reune en Ginebra. 
Una Secretaria, constituida como siempre por la Seccion correspondientes 

de la Secretaria general. 
Algunos Estados no Miembros de la Sociedad de las Naciones, como los 

Estados Unidoll y la Union de las Republicas Socialistas Soviiiticas, han acorda
do no subordinar su eolaboraci6n en este terreno a consideraciones de orden 
politico y participan por consiguiente en los trabajos de la Organizaci6n de 
Higiene. 

No hay que decir que la obra del Comitii de Higiene es ostrictamente Me
nica, pero los metodos empleados hacen resaltar las posibilidades de una 
cooperaci6n internacional. El Comite ha nombrado, por ejemplo, con asenti
miento del Consejo, una Comisi6n del Paludismo encargada de estudiar la si
tuaeion de esta enfermedad en las distintas partes del mundo, y de recomendar, 
en la medida de 10 posible, los metodos susceptibles de poner un limite · a eate 
mal. La Comision del Paludismo Be coml)one de especialistas pertenecientes a 

(1) Puertos y navegaci6n maritima, Navegaci6n interior, Transportes por via ferrea., 
Cuestiones (:leetri"' a~, Circulari6n por carretera, Ouestiones juridicas, Teiegrafos, Balizamienw 
y alumbrado de costas, DespJazamiento maritimo: Del'erho privado en materia de navegaci6D 
interior, Competencia entre las vias {Juvitlles y las ferreas, T'·ansportes combinados, Cuesti6n 
de las cartillas de identidad para las personas sin nacionalidad, Tarjetas para emigrantes 00 

trlinsito. 
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distintos p.dses, los cuales han efectuado una serie de VlaJes de estudio a raiz 
de las invitaciones recibidas de distintos Gobiernos: Palestina, Espana, Estadoa 
Unidos, Yugoeslavia, Italia, Bulgaria, Grecia y Union de las Republicas Socia
list as Sovieticas. Ha estudiado las condiciones en que se desarrolla el paludis
mo, los hftbitoa de los habitantes, la vida de los mosquitos que propagan la 
infeccion asi como los diversos metodos empleados para luchar contra esta 
plaga. Despues de confrontar sus conclusiones ha formulado un informe defini
tivo el cual ha aido sometido al Comite de Higiene y publicado con la apro
bacion del Consejo. Este informe se halla actualmente en manos de todas las 
autoridades sanitarias del mundo entero. He ahi como, gracias a la cooperacion 
internacional, ha sido posible combatir esta plaga universal. 

Otra de las a.ctividades del Comite de Higiep.e consiste en la publicacion 
de un informe semanal en el que figura el numero de casos de peste, de colera 
y de viruela en cad a uno de los puertos de la region peligrosisima que cons
tituye el ioco de propagacion de estas enfermedades. La estaci6n establecida por 
la Sociedad en Singapur, en medio de esta zona peligrosa, propaga por T. S. H. 
todas las noticias urgentcs que se transmiten a los funcionarios aanitarios de 
todos los puertos en donde estos datos pueden ser de utUidad. Esta informacion 
comprende la cifras relativas a los rat ones infectados, puesto que los micro
bios de la peste (los cuales se propagan por medio de las pulgas que tienen ]oa 
ratones que atraviesan los mares a bordo de los navios) no respetan por ahora 
las -barreras internacionales. 

2. COMISIONES CONSULTIV AS 

a) Desarme 

El ' p1·oblema. - El articulo 8 del Pacto enumera las obligaciones de los Miell1-
" bros de la Sociedad eli 10 referente a la reduccion de los armamentos. 

En virtud del primer apartado de este articulo, los Miembros de la Sociedad. 
19 Reconocen que el mantenimiento de la paz exige la reducci6n de los li f ' 

mamentos nacionales a un minimum determinado. 
29 Reconocen que este minimum debe ser compatible con la seguridad naciv

nal, 10 que obliga a los Miembros de la Sociedad a estudiar el problema del des
arme en relacion con el problema de la seguridad de los distintos Estados. 

39 Reconocen que este minimum debe ser tam bien compatible con la ejccu
ci6n de las ob1igacioues impuestas por una acci6n comun, especialmeute las ob}; 
gaciones previstas en el articulo 16 del Pacto. 

He ahi, pucs, los terminos generales del problema que ha de resolver Ill. Socic
dad de las N aeiones. 

El metodo. - El ' metodo impuesto pOl' el Pacto para llegar a una Boluci6n tle 

{lste problema se halla expuesto eu los dos parrafos siguientes: 
" El Consejo prepara los planes de esta reducci6n con vi.stas al examen y de

cisi6n de los distintos Gobiemos teniendo en cuenta la situaci6n geografica y 

las condiciones especiales de calla Estado". 
"Estos planes deben ser examinados y revisados, si es neoesario, cada dw;;· 

aiios por 10 menos' '. 
Comisi6n prep aratoria de la Conferenoia del Desarme y Comite de Arbitraje 

'!J 8eguridad. - Para poner en praetica eate metodo, el Consejo coufio el estudin 
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dc los diferentes aspectos del problema del desarme a diversos organismos consulti
vos, figurando entre los principa1es de estos organismos, los siguientes: 

a) La Comision prep aratoria de 1a Conferencia del Desarme (y sus subcomi
sioncs) cuya mision principal consiste en redactar un proyccto de Conve 
nio de reduccion y limitacion de los armamentos que permita convocar, 
con probabilidades de exito, la primera Conferencia sobre esta materia. 
Esta Comision esta formada pOl' los representantes de los Estados Miem
bros del Consejo y de algunos otros Estados, Miembros 0 no Miombros 
de la Sociedad de las Naciones, cuya colaboracion ha side estimada com'> 
necesaria. Los Estados no Miembros de la Sociedad representados en est. 
Comision son los EstadoB Unidos, Rusia y Turquia. 

b) El Co mite de arbitraje y seguridad, el cual busca los medios de aumen 
tar, ya sea la seguridad general que el Pacto tiene que ofrecer a sus fir
mautes, 0 bien la seguridad particular de las naciones que insisten en que, 
segun el Pacto, se debe" tener en cuenta su situacion geografica y sus Cl)n
diciones especiales". Se ha invitado a todos los Estados representados en 
la Comision preparatoria a que formen parte de este Comite. 

El problema del desarme se halla, pues, intimamente relacionado con el pro· 
blema de la organizaci6n de la paz y de los matodos destinados a prevenir los con
flictos y a solucionarlos. Los trabajos de la Sociedad de las Naciones en este La
Treno pueden resumirse en la formula conocida: "Arbitraje, Seguridad, Desarme' '. 
La interdependencia de estos tres terminos mereceria ser analizada detenidamente. 
Nos limitaremos u.nicamente a indicar 'que s610 la generalizaci6n del arbitraje (10 mis
mo si se toma esta palabra en su sentido propio que si se Ie da la significaci6n mas 
amplia de metodo para la solucion pacifica de los desacu(lrdos) permitira la elimi
naciou del recurso a la guerra como medio para resolver los conflictos entre 1~\~ 

pueblos. Nose olvide que la seguridad de una naci6n depende en gran parte de la 
confianza que esta puede tener en las disposiciones pacificas de las otras uacione~. 
disposiciones que se pueden manifestar especialmente aceptando voluntariamenLe 
el no recurrir a la fuerza como medio de resolvel' los conflictos. La seguridad de una 
naci6n Miembro de la Sociedad de las Naciones depende ademas de la confiaw.'L 
que 'pueda tener en la eficacia del mecanismo de la Sociedad como factor capaz. 
dc impedir la guerra. Este mecanisme supone la intimidaci6n del Estado que sofiase 
en recurrir a la guerra violando el Pacto, e implica, caso de no tener en cuenta 
la aroenaza de sancion, un socorro eficaz a la victima del ataque. La seguridad de 
una nacion depende finalmente de la reduccion de los armamentos de todas las na
ciones 301 minimum previsto pOI' el Pacto, pues la competencia que eriste en el Le
rreno de los armamentos constituye un peligro para 01 mantenimiento de la paz. 

Comisi6n p,ermanente pam el estudio de las cuestiones ?1tilitares, navales Y. 
aereas. - El articulo 9 del Paeto crea una Comisi6n permanente encargada de ex: 
poneI' al Consejo, de una manera general, "su opinion sobre las cuestiones militarp.s, 
navales y aereas". 

Esta Comision esta formada pOl' un representante militar, un representante nD.
val y un representante aereo de cada uno de los Estados que forman parte del Con
sejo, nombrados pOl' el Gobierno de cada Estado. 

Secci6n del Desar?1te. - La Secci6n del desarme de la Secretaria general des
empefia Ill. funci6n correspondiente a Ill. Secretaria de estas Comisiones. En virtuti 
del ultimo apartado del articulo 8 del Pacto, la Seccion del desarme coordina y 
publica los datos referentes a los armaroentos de las distintas Potencias, Miembros 
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o no Miembros de la Sociedad. EI anuado militar que publica cada ano constituye 
un volumen de cerca de ocbocientas paginas. 

b) Mandatos 

Mandatos. - A consecuencia de la guerra, ciertos territorios "cuyos babitant<'s 
son todavia incapaces de gobernarse por s1 mismos, dadas las condicioncs especial· 
mente dificiles del mundo moderno, ban cesado de depender de la soberania de los 
Estados que los gobernaban anteriormcnte". 

En el apartado 2, del articulo 22 del Pacto, se establece que se confiara la tu
tela de estos pueblos "a las naciones mllS avanzadas que, gracias a sus recursos, 
a su experiencia 0 a su situacion geogr:ifica, se encuentran en mejores condiciones 
para asumir esta responsabilidad, y que quicran aceptarla, desempenando esta tutb
la en calidad de Mandatarios de la Sociedad". 

La Comisi6n. - La Comision de Mandatos, compuesta de onCe miembros (Ia 
Dlayoria de los cuales no pertenecen a Estados mandatarios) constituye el orga
nismo creado para asesorar al Consejo en las cuestiones relativas a la aplicaei6n de 
los mandatos. Mientras forman parte de eata Comisi6n, los miembros de la misma 
no pueden desempenar ninguna fun cion que les coloque bajo la dependcncia directa 
de sus gobiernos_ 

Esta Comision estudia las Memorias anuales quo deben enviar al Consejo las 
Potencias mandatarias, Gran Bretaiia, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Japon, 
Belgica y Union del Africa del Sur, pudiendo tambien examinar las instancias 
cursadas por los habit antes de los territorios colocados bajo mandato. La Memoria 
de la Comision se somete al Consejo, publicandose despues. La Comision puede 
ocuparse de todos los problemas que se planteen en los territorios bajo mandato, 
especialmentc los que se refieran ala higiene y a la instruccion. La publicidad dada 
a estos problemas tienc por objeto garantizar la proteccion de los indigenas permi
tiendo ademas divulgar una serie de datos interesantlsimos para los administradores. 

La Seccion de mandatos de la Secretaria general sirve de secretaria a la Co
'misi6n. 

c) Comisiones de orden humanitario 

Para realizar su obra humanitaria, la Sociedad de las Naciones bizo un llama
miento a las organizaciones internacionales que existian antes de au, fundacion, ha
biendose asociado a est a obra algunos de los Estados no Miembros de la Sociedad. 
La mision de la Sociedad en este terreno reviste una gran variedad de formas, com
prendiendo no solo las actividades que el Pacto Ie senala en su articulo 23, sino 
tambien las determinadas por un conjunto de circunstancias especiales 0 la produc
cion de una catlistrofe imprevista. Por un lado, la vemos socorriendo a las victimas 
de las calamidades que han constituido la escuela de las guerras (auxilios a los re
fugiados y a los prisioneros olvidados en el cautiverio) y por otro, esforzandose tn 

aumentar el nUmero de ratificaciones de los convenios destin ados a suprimir el 
trafico ilicito del opio y demas drogas nocivas, (triifico que todos los Estados d<l
ploran sin estar siempre de acuerdo respecto de las medidas que se deben tom'I.T 
para poner co to a este mal) sin olvidar por todo ello las ,medidas adecuadas para la 
proteccion a la primera infancia, la prohibici6n del trabajo de los nmos y la aboli
cion de la trata de mujeres y nmos. 

Para lIevar mejor a cabo au mision humanitaria, la Sociedad de las Na-
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ciones ha creado cuatro Comisiones temporales 0 permanentes. El numero de 
estas ultimas es por el momento de dos. La una se ocupa del opio y demas 
estupeiacientes, y la otra de la trata de mujeres y de la protecci6n a la infan
cia. La Secci6n social de la Secretaria de la Sociedad de las Naciones constituye 
1& secretaria de estas dos Comisiones. Estas Comisiones no dependen de la Or
ganizaci6n de Higiene, con 1a cual est an sin embargo en intimo eontacto. Estas 
dos Comisiones deb en, 10 mismo que las demaa a que hemos hecho reierencia, 
recoger todos los documentos destinados al Consejo y vigilar el cumplimiento 
de los Convenios que sabre tales cuestines han firmado los Estados. 

d) Cornision de Cooperacion intelectu(ll 

Cornposieion. - Los sabios, los historiadores, los matematicos y los hombres 
de letras no han t01erado nunca que au actividad se viera limitada por las ba
rreras illternacionales. Un astronomo que estudiara las estrellas deade el punta 
do vista nacionalista constituiria el colma de 10 absurdo. 

La Comision de Cooperacion intelectual, . compuesta de 15 miembros eminentes, 
pertonecientes a1 campo de las letras, de las ciencias y de las artes, fue creada 
en 1922 pOl' el Consejo, "COll objeto de examinar las cuestiones relacionadas con 
1a cooperacion intelectual y desarrollar las rclaciones intelectuales de orden intel'
nacional' '. Es preciso, en efecto, que los representantes de la alta cultura esten en 
contacto con sus colegas de otras naciones, ya que este contacto puede ser alta
mente util a la ciencia y a la paz. 

Su rnision. - La mision prjncipal de esta Comisi6n consiste en desarrollar 
01 intercambio de conocimientos y de ideas entre los pueblos y mejorar las condi
ciones del trabajo intelcctuaJ. 

Por 10 que se refiere, pOl' ejemplo, al intercambia intelectual y artistico, la 
Comision se preocupa de fucilitar a los sabia's y a los estudiantes de un pais los 
resultados obtenidos en otros paises. Existe una Subcomision especial, la Sub
comision de Bibliografia, encargada de estudiar los mejorell medias de coordenal' 
todos los datos capaces de permitir la obtencion de una informaci6n completa y 
rapida respecto de las obras 0 articulos referentes a las distintas ciencias, asi 
como la traducci6n a las lenguas mas corrientes de los trabajos mas importantes 
escritos en una lengua menos conocida. 

Otra Subcomision, la de artes y letras, se preocupa de facilitar la dllusion 
de las obras liter arias y de las obras de arte de los distintos pueblos. 

La Comision, convencida de la influencia que 1a cooperacion interuniversita
ria puede ejercer para lograr la aproximacion espiritual, ha creado una Subco
mision de relaciones univcrsitarias encargada de facilitar el intercambio de pro
fesores y estudiantes entre los distintos paises y aumental' el contacto entre los 
elementos estudiantiles a travEls de los representantes de las asociaciones intel'lla
cionales de estudiantes. 

Con objeto de mejorar las condiciones del trabajo intelectual, la Comisi6n 
se interesa por la protecci6n de las obras literarias y artistic as, tarea iniciada 
ya on los convenios existentes. No existe, en cambio, ninguna proteccion para los 
dcscubrimientos oientificos; pero la Comision estima que esta proteccion puede 
y debe ser un hecho. POI' esto se ha creado una Subcomisi6n especial encargada de 
ocuparse de las cuestioneR de proteccion a la propiedad intelectual, ya sea litera
ria, artistica 0 cientifica. La Comision colabora tam bien can la Organizaci6n 
internacional del Trabajo en la obra de defensa de todos los trabajadores inte-



97 

lectua1es, ya que estos tienen derecho, 10 mismo que los demas trabajadores, a 
obtener una justa remuneracion de sus servicios. Finalmente, siempre que 1a vida 
del espiritu se 11a visto espeeialmente amenazada en algunos pruses, siempre por 
ejemplo, que los trabajadores inteleetua1es se han visto redueidos a eonseeueneia 
de 1a guerra a una situacion precaria 0 que, pongamos por easo, una catastrofe 
ha destruido una gran biblioteea, 1a Comision ha lanzado un llamamiento a 1a 
solidaridad internacional con objeto de organizar los trahajos de salvamento de 
esos tesoros comunes de la humanidad: e1 arte, la eiencia y la instruccion de 
un pueblo. 

La Comision de Cooperacion intelectual organizo a petiei6n de la Asamblea, 
1a reunion de un Subcomite de especialistas encargado de estudiar los mejores 
medios para ensenar a la juventud los fines de la Sociedad de las Naciones. 

Los trabajos de secretaria de la Comision corren a cargo de la Secci6n co
rrespondiente de la Secretaria general. 

Instituto de Cooperacion intelectual. - Creado por el Gobierno frances en 
1925 y. colocado bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones, este Instituto, 
cuya sede esta en Paris, sirve de in"strumento de preparaci6n y de ejecuci6n a la 
Co~isi6n de Cooperaci6n intelectual, erigida en Consejo de administraci6n de la 
misma. E1 Instituto, dividido en secciones (relaciones literaria-s, relaciones artisti
cas, seccion juridica, secci6n de relaciones cientificas, etc.) estudia las cuestiones 
que Ie transmite la Comisi6n, haciendose auxiliar, en caso neeesario, por espeeia
listas. Su personal es internacional como el de la Secretaria. 

Instituto para la Unificacion del Derecho privaao e Instituto para la Ci
nematografia educativa. - El Gobierno italiano ha creado en Roma dos institu
tos internacionales que entran tambien dentro del cuadro de la Sociedad de las 
Naciones: un instituto para la unificaci6n del derecho privado y un instituto del 
cinemat6grafo educativ~, destinado a perfeccionar el empleo del cinemat6grafo en 
la enseiianza. Es1:Cl iiltimo instituto debe trabajar en estrecha colaboraci6n con la 
Comisi6n internacional de Cooperaci6n intelectual. 



LA INSTRTTCCION PUBLICA EN LA UNION 

SOVIETICA (*) 

El gobierno sovietico trata evidentemente de aumentar en 10 posi
ble, la instrucci6n publica en la U. R. S. S., la cual es bien notorio 
que en la epoca zarista estaba en un grado de atraso unico con relaci6n 
a los demas paises de Europa. Los nmos son sometidos a un regimen 
especial de educaci6n, en el cual prima ante todo, la inculcaci6n doc
trinaria de la ideologia comunista, ensenandoseles que el Estado · es.to
do, por medio de una propaganda activa, que el Partido Comunista 
fundament a en los siguientes puntos: 

"La propaganda entre los ninos es quizas la mejor, no por 10 qur. 
e110s puedan hacer por S1 mismos, sino porque e110s revolucionan todo 
10 que les rodea. 

"Los alumnos son interrogados sobre sus opiniones y los menos 
"puros" 0 aque110s que no conocen suficientemente e1 A. B. C. comu-
nista, son eliminados". 

La educaci6n de los ninos tambien esta "sociabilizada". Todos los 
grados de instrucci6n deben estar al a1cance de todo nino en 1a U. R. 
S. S. Los de menor edad, a1imentados y vestidos en las "ciudades 
infantiles" desde los tres anos, van al jardin de infantes, que se ase
meja a la escue1a, pero alii e1 trabajo mental de los pequenos habit an
tes es particularmente reducido, y estos establecimientos tienen analo
gia con las "cunas-co1ectivas" descriptas en otro lugar. En 1931, al
rededor de 5.000.000 de ninos formaban parte de estas instituciones, 
esto es, e150 % de la poblaci6n urbana y el 17 % de la rural. 

(*) EI presente articulo es un fragmento de una copiosa recopilaci6n de informaciones 
sobre III Uni6n de las Republicas Socialistas Sovieticas en todos sus aspectos y activiclades, 
trabajo realizado can el unico prop6sito de extraer una impresi6n clara e imparcial del cumulo 
de datos y juicios contradictorios 0 de espiritu polemico que con tanta lIbundancia se emiten 
sobre aquel pals. El autor, a qui en tampoco ha guiado un fin de pUblici dad, ha querido 8im· 

plemente obtener conodmiento. como se advierte par ]a ausencia de BUS opiniones personales y 
por I .. equilibrada diversidad de sus fuentes informativas. Este Cal'acter de mera exposicioll de 
llechos y opiniolles a-jenas data de partitular merito a esa obra. de la eual 8610 reprodu(l imos la 
parte referente a 10. instrucci6n publica, par Ber las dermis, si bien de gran inteTl)s, extrafias a 
Is. Indole de la revista. 
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A los 7 anos el nino entra en la clase primaria de las escuelas comu
nes, pasando despues a la semiletka (escuela de los 7 anos) que co
rresponde a la escuela primaria y secundaria de nuestro pais. Actual
mente el gobierno sovietico trata de transformar e&'tas escuelas semilet
kas, en S. F. S. 0 "escuelas de fabrica" que funcionaran anexas a 
cada fabrica, en las ciudades y en las granjas "sovkhozes" 0 "kholko
zes", en la campana. 

A los 16 anos los alumnos estan en condiciones para especializarse 
como obreros de filbrica en las escuelas de obreros - F. S. U. - que 
estan siempre agregadas a las fabricas. Los alumnos mejores pueden 
proseguir sus estudios en los colegios superiores tecnicos, 0 en las es
cuelas de altos estudios que corresponden a nuetras universidades, don-
de se alcanza el diploma de ingeniero 0 medico. I 

La Zucha contra eZ anaZtabetismo. - Por varios decretos se ha fi· 
jado en 1928, la instruccion general obligatoria, y segun estadlsticas 
oficiales publicadas entonces, el numero de hombres que sablan leer 
en 1897 era de un 33 % del total, porcentaje que subio a 44,6 % en 
1920 y al 58,2 % en 1927. En cuanto a las mujeres, en 1897 sablan leer 
el 11,7 %, cifra que se acrecent6 en 1920 al 44,4 %. 

SegUn datos publicados por Bunge en su libro (pag. 224) en 
. 1914 el numero de ninos rusos que concurrian a las escuelas era de 
8 millones; en 1929 llegaban a 9.800.000 y en 1931 a 13.500.000, 
que seglm el misrno origen, debian llegar a la cifra aproximada de 17 
millones para el ano 1932. 

Uno de los puntos que preve el plan quinquenal es que, en el cur
so del ano 1932, la instrucci6n publica alcance a todos los nifios de 
mas de 8 afios, siendo des de este ultimo ano obligatoria la instruc
ci6n publica en toda la campana. 

En cuanto a la ensenanza super ior, existen actualmente en Ru
sia, alrededor de 481 establecimientos, con un total de 282 .000 alum
nos, siendo esta instruccion especialmente tecnica. Junto a las uni
versidades, funcionan escuelas obreras, donde se imparten a los j6-
venes que carecen de instrucci6n adecuada, educaci6n tecnica, con 
el fin de habilitarlos a cursar las escuelas superiores tecnicas y otros 
institutos analogos. 

Luc Durtain, en su ci tada conferencia "Recuerdos de Rusia", 
dijo: "Rusia lucha contra el analfabetismo y con exito, pero no se 
ocupa de formal' una cultura superior, ni de crear una generaci6n de 
hombres cap aces para todas .las actividadcs de la ciencia". 

Sobre la forma como esta encarada la instruccion superior en 
Rusia bolchevique, recordaremos algunos parrafos de la conferencia 
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que pronunci6 en la Facultad de Ciencias Medicas, el doctor Rafael 
Bullrich (Decano de la misma) el 12 de Agosto de 1932, refiriendosc 
al estudio de la medicina en la U. R. S. S.: "Y pasando a nuestras 
disciplinas universitarias y especialmente a nuestra querida medici
na, que es entre nosotros, para quienes la cultivamos, motivo de tan
tos desve~os y de tanto estimulo y que ha llegado en nuestra patria 
a rivalizar con las primeras escuelas del universo, voy a tener el pla
cer eminentemente burgues de describiros su estado en la Uni6n rusa 
de los soviets en la hora actual. La medicina en la Uni6n Sovietica, 
ofrece al observador que la contempla a traves de los escritos, un es
pectaculo pintoresco, del que quiero hacer participar a mi auditorio. 
El ingreso a las escue)as de medicina esta seleccionado de acuerdo 
con los conceptos politicos del ambiente. Temiendo que los hijos de 
los intelectuales al seguir a su vez carreras liberales, lleguen a cons
tituir una casta privilegiada 0 de cultura superior, los mandatarios 
han resuelto que es preferible favorecer a los hijos de los obreros y 
de los campesinos, entre los cuales se recluta a los futuros medicos 
e ingenieros". 

Leibovich afirma que a los hijos de profesionales, oficiales, popes 
o comerciantes, se les autoriza asi mismo, a ingresar a las escuelas 
medicas, siempre que renieguen de sus padres y se emancipen a los 
15 anos. Rampeol, cuyos relatos son de gran interes reconoce que 
los candidatos son de una falta de preparaci6n y de cultura ~amenta
bles, pero las autoridades sovieticas los habilitan para el ingreso en 
unas llamadas "facultades de trabajadores" en donde, segun Leibo
vich, ya se les orienta en un programa lenin-marxista, que ha de sel' 
seguido durante todos los estudios, pues los bolchevlques opinan que 
las ciencias no pueden eximirse de tener conceptos politicos. Y es asi 
como se ha dado la belleza de que siendo la farmacologia una ciencia 
clasica, y reaccionaria y sus productos de origen burgues, se resolvi6 
suprimirla casi totalmente de los estudios medicos y se la reemplaz6 
pOl' una terapeutica simplista, que di6 tan malos resultados, que una 
comisi6n compuesta por grupos cientificos aconsej6 el restab~ecimiento 
de los estudios farmaco16gicos y terapeuticos y la publicaci6n de un 
manual de incompatibilidades, detalle picante, comenta Leibovich, pues 
hace sospechar cuantas barbaridades habrian cometido los camaradas 
en su perfecta ignorancia del arte de recetar". 

"Los estudios medicos en la Uni6n Sovietica duran, segUn Leibo
vich y Rampeol, de tres y medio a cuatro anos, y un ano de practica 
hospitalaria. Los ingl'esos se hacen dos veces pol' ano y esto produce 
una tal pletora de alumnos, que los profesores no dan abasto en sus 
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tareas docentes. La insuficiente preparacion y capacidad de asimilar 
los estudios ha obligado a suprimir toda ensenanza teorica y doctri
naria. Los estudios son ·esencialmente practicos 0 a base de lecciones 
elementales, sin descuidar la educacion politica". , 

"Y como el gobierno costea los estudios, tiene el derecho de dis
poner del medico una vez recibido y, quieras que no, 10 manda donde 
cree conveniente, donde hace falta. En Rusia el medico es un emplea-

, do del Estado, el que Ie paga de 100 a 300 rublos mensuales, que co
rresponde a una suma aproximadamente igual de nuestra moneda, 10 
que Ie obliga a acumular mas de un puesto, pero sin del' echo a ejercer 
libremente la profesion. El Dr. Germinal Rodriguez nos da los datos 
siguientes: el salario medio de un medico en 1928, era de 102 rublos 
pOI' mes, el de los practicantes y parteras 53; el de los enfermeros 45. 

"Se comprende, dice el Dr. Rodriguez, que estos salarios son de 
hambre". Si a ello se agrega que un medico tiene pOI' dicho sueldo que 
vel' a cien enfermos, los datos son de sobra eloeuentes como para no 
envidiar, ni a los medicos, ni a los enfermos del paraiso sovietico. 
Eseuchemos un comentario de Leibovich: "Su mision de contralores 
del Estado con respeeto a los obreros, les haee algunas veces la vida 
dura. En 1930, la seecion medica de la Union profesional de Moseu, 
creo una comision juridica especial, cuyo objeto es protejer a los me· 
dicos contra las injurias y los golpes, pues en cuanto el col ega rehusa 
a un obrero licencias no motivadas (ebriedad, pereza, etc. etc.) estaba 
expuesto a que se Ie ult:t;ajara en toda forma". Y agrega Leibovich: 
"Estar a la disposieion del Estado que puede enviarlos de un extre

.mo al otro de Rusia, ganar pobremente su vida, luehar contra la igno
rancia 0 la mala voluntad de una parte del pueblo he aqui con qU03 
acobardar a qui en no tenga una conviccion seriamente templada 0 un 
gran arnor pOI' su profesion. .. saludemosles: en el proletariado ruso 
son elios la clase social menos favorecida". 

"Es innegable que en sus organizaciones sanitarias, sus dispensa
. rios, su~ hospitales de urgencia, etc., los Soviets han hecho en estos 
ultimos anos grandes progresos; pero los colegas estan ah1 mal paga
dos, alin los mas notables; que hay muy poco aliciente para dedicarse 
a la investigacion cientifica. A ello es debido que los verdaderos maes
tros, en el sentido universitario, han desaparecido en buena parte pOI' 
ineompatibilidades ideologicas pOI' 10 que se resiente seriamente la en
senanza. Se ha tratado de remedial', hasta ahora sin exito, esta triste 
situacion, y gracias a ello, se esta consiguiendo que a los intelectua
les se les conceda, ademas de los metros cuadrados a que tiene derecho 
eada habitante para su alojamiento, una pieza de estudio. 
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Abrigo la esperanza de que sabreis valorar tanta magnanimidad! 
"Los profesores de las escuelas medicas rusas, no gozan de in de

pendencia en su ensenanza. Ray en cada catedra una Hamada "ce
lula comunista ", que control a y censura la ensenanza del maestro; 
esta celula" esta constituida por alumnos, jefes de clinica, ayudan
tes, etc., quienes reunidos en juntas y comites, critican la obra del 
profesor. De ello resulta segu.n Rampeol, una limitaci6n tal de las 
atribuciones del jefe, que este concluye siendo una especie de' subor
dinado, sin independencia moral, cientifica, ni politica, posible. Y como 
en Rusia ni la ciencia puede ser apolitica, se prefiere, sin mas ni mas, 
un candidato filosOfico 0 politico, a uno cientificamente mas apto' '. 
(Rampeol). 

El Ultimo parrafo transcripto de la conferencia del Dr. Bu1lrich, 
nos dice claramente cual es la organizaci6n disciplinaria en los insti
tutos de ensenanza de la Rusia Sovietica. Sin embargo, el gobierno ru
so ha dado posteriormente una serie de decretos, que tienden a afirmar 
la autoridad del maestro sobre los disci pulos, como puede deducirse 
de tales disposiciones, que se detaIl an a continuaci6n: 

El 1 Q de septiembre es el dia senalado para la apertura de las 
clases publicas en toda Rusia. Este ano, pocos dias antes de esta aper
tura, el 27 de agosto, el gobierno sovietico dict6 un decreto modifican
do el sistema general de ensenanza publica. Por el se asigna mayor res
ponsabilidad a los maestros, que deberan fomentar la tarea individual 
de los estudiantes, los cuales hasta ese momento no rendian examen y 
se les dejaba la iniciativa en los estudios y los maestros no eran otra 
cosa que simples empleados. Este sistema ha demostrado que muchi
simos retrasados dejaban de estudiar y per dian su tiempo en conver
saciones; pOl' el nuevo decreto se establecen examenes obligatorios. 

El Comite Central del Partido Comunista, publico las decisiones 
referentes al nuevo programa de estudios y regimen general de ins
trucci6n primaria y secundaria en la U. R. _S. S. 

En el informe redactado al respecto, los miembros del comite cen
tral, declaran que se ha veri fica do un notable adelanto en el ano 1931 
en la ensenanza general obligatoria en la Uni6n Sovietica; no obstante 
esto, el comite central sefiala defectos fundamentales en los sistemas 
en vigencia, que consist en principalmente, que en las escuelas no se im
parte a los alumnos una preparaci6n cientifica conveniente como pa
ra afrontar los estudios en las escuelas tecnicas superiores, defectos 
que au.n no han sido eliminados; las resoluciones aprobadas recien
temente tienden a la aplicaci6n de ciertas medidas concretas, con el fin 
de modificar el programa de estudios, consolidando el regimen escolar. 
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Por estas modificaciones se aumenta el numero de materias en mate
maticas y ciencias naturales. A fin de ano se exigira a los alumnos un 
examen riguroso, que permitira aquilatar los progresos realizados y la 
educaci6n estara fundamentada en la ciencia y en la disciplina comu
nista. 

Con los fines seiialados mas arriba el Comite Central Ejecutivo, 
ha tom ado medidas que permitinln a los educadores sovieticos curo
plir holgadamente sus deberes educacionales, asegurandoles una sub
sistencia conveniente. 

El 20 de septiembre fue publicado en MOSCll un decreto del T. 
S. 1. K., por el cual quedan abolidas todas las innovaciones colectivis
tils en todas las instituciones educacionales y se vuelve al anti guo sis
tema de conferencias, examenes y disciplina estricta, que hablan sido 
suprimidos al ponerse en practica los "postulados" de la reform a edu
cacional y universitaria. Igualmente, por haberse comprobado 10 fu
nesto de tal sistema, se prohibe en adelante a todas las organizaciones 
estudiantiles, contrariar 0 rechazar las decisiones que tomen las auto
ridades en las casas de estudio. Por este decreto se da al profeso-

rado las mas amplias facultades punitivas. 
Simultaneamente (30 de septiembre) se ha tomado la resoluci6n 

de que en el Instituto Central de enseiianza de Idiomas de Moscu se 
divulguen conocimientos de Ingles y aleman por medio del cinemat6-
grafo, seiialandose la primera quincena de octubre para ensayar el 
sistema propuesto. 

EI 8 de noviembre el gobierno dispuso que todas las "Univers1-
dades comunistas" sean inm.ediatamente convertidas en "Universidades 
agricolas comunistas". La teoria comuE.ista se seguira estudiando, pero 
en una fase menor que 10 habia sido hasta estos momentos, concentran-

. dose la energia de los estudiantes en los problemas agricolas, en la 
mecanica de las haciendas y crianza de ganado. En vez de producir 
agitadores y marxistas, las universidades produciran agr6nomos, trac
toristas y administradores de haciendas; seran una excepci6n en este 
sentido la "Universidad del Este activo" y la "Universidad de Pue
blos Menores del Este" situadas en Moscu, las que continuaran prepa
rando "leaders" politicos y agitadores para que actuen cntre los pue
blos retr6grados del Este, donde aun no se ha terminado la propaganda. 
El decreto incuJpa a la escasez de expertos agricolas el retroceso que 
ha experimentado la producci6n en los dos ultimos aiios, necesitando 
las cooperativas agricolas, asi como las haciendas del Estado, adminis
tradores cap aces de haccrles dar un buen rendimiento. Se dispone tam-
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bien la apertura de nuevas escuelas de agricultura, calculandose que en 
1933 egresaran unos doce mil especialistas de estas escuelas. 

Bunge en su libro (pag. 233) hablando de los estudios superiores 
en Rusia, expresa que los que merecen el interes primordial son los de 
medicina, arquitectura, los diferentes ramos de la tecnica, a los q1l6l se 
les aplica el nombre de "ingenieria" y los de investigaci6n fisico-qui
mica y bio16gica. El mas difundido de los estudios, despues de los de 
ingenieria y quimica es el de medic ina, que ha tomado considerable 
incremento en 10 que a nfunero se refiere: En 1913 el nfunero de medicos 
no pasaba de 12.000, de los cuales el autor calcula que unas dos terceras 
partes se incorporaron a los ejercitos blancos 0 aliados a la caida del 
zarismo. Entonces el medico era desconocido fuera de las ciudades; en 
cambio el ano 1931 se registraban unos 48.000 medicos (datos del doc
tor Leibovich) en la Republica Rusa, calculandose en toda la U. R. S. S. 
unos 60.000 en el ano citado existiendo facultativos de todas las nacio
nalidades que habitan el vasto territorio de la Uni6n; la remuneraci6n 
es deficiente "para un criterio occidental". Segun Bunge, es "Una 
estupida false dad de quienes los presentan pagados como peones". EI 
doctor Pascua en sus' 'Impresiones de un viaje a la Rusia Sovietica" 
expresa que el numero de medicos en 1932 llegaba a 80.000 y que en 
Rusia existen 35 escuelas Superiores de Medicina, algo mas del doble de 
las que habia en el regimen zarista. El mismo informante da 10s si
guientes datos sobre el analfabetismo y nfunero de alumnos en las-es
cuelas: 

Porcentaje de analfabetos en 1913 era del 73 % del total de la 
poblaci6n; en 1930 no llegaba al 38 %. 

Nfunero de instituciones p~ofesionales, elementales y secundarias 
en 1914, 1.230; en 1929, 3.800. 

Nfuneros de alumnos asistentes a elias: en 1914, 120.000; en 
1929, 560.000. 

Numero de instituciones de cadwter superior : en 1914, 91; en 
1931, 480. .. 

Numero de alumnos de estas llitimas: en 1914, unos 125.000; en 
1931, unos 255.000. 

"Muy dificil es, dice el doctor Pascua, si no imposible, apreciar 
la rigurosidad y verdadero significado de estas cifras y el elemento que 
se deja al margen en estos comentarios, de la calidad de la ensenanza". 

Igualmente parece profundamente exagerada al cifra dada pOl' 
Molotow, jefe del gobierno sovietico, al presentar al comienzo del ano 
1933 su informe sobre el nuevo plan economico, senalando .que el anal
fabetismo se eleva solo a un 10 %. 

-
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De 10 que antecede surge con harta elocuencia que e1 gobierno 
ruso esta reaccionando contra los procedimientos 0 sistemas de instruc
cion publica que habia implantado en l::i. Union, especialmente en 10 
atingente a la disciplina en las casas de estudios, donde los profesores 
estaban rigidamente controlados por las famosas "celulas" de estu
diantes y empleados comunistas que en realidad ejercian la verdadera 
autoridad en tales establecimientos, con el consecuente relajamiento en 
los estudios y en el orden. 

Es de creer que tambien se modificaran los procedimientos adopta
dos en la seleccion de alumnos para las escuelas secundarias y superio
res, donde hasta hace poco solo tenian cabida los miembros e hijos de 
miembros del Partido Comunista. 

• * ,. 



DISCIPLINA ESCOLAR 

Considemciones generales sobre disciplina 

Si un padre manda su hijo a la escuela, 10 hace con el {mico deseo 
de que el hijo se eduque en todo el sentido pedagogico que encierra 
dicha palabra. 

Muchos temen que sus hijos en vez de mejorar se empeoren, 
porque el mal ejemplo se reproduce con rapidez vertiginosa y seria 
doloroso que fuera verdad el pensamiento formulado por el celebre 
educacionista ingles, Arnold, que dijo: "Los colegios pueden ser 

sedes y hog ares . de vicio". 
Este pensamiento puede tener algo de verdad y los buenos maes

tros deb en procurar que sus escuelas ofrezcan el maximo de garan
tias, contra esa probabilidad. Es necesario que los maestros compren
dan toda la responsabilidad que significa el hecho de que los padres 
les depositan su confianza para que ed~£quen a esos seres tan queridos 
entl'egados a sus manos. 

Tengase en cuenta que, desgraciadamente, en la sociedad huma
na no todo es bueno; hay sus manzanas picadas, que con su solo con
tacto pueden danar a la gran mayo ria de manzanas buenas. Y el con
tagio es peligroso en la edad e colar, epoca de la vida en que se mo-

• dela la voluntad y el caracter. Nose confunda caracter cou simula
cion de caracter. Comunmente los simuladores son tiranos, que viven 
agazapados, y que demuestran sus instintos en cuanto la ocasion les 
es propicia. 

La escuela debe lucbar contra toda simulacion. En el aula se 
hace necesario un contralor escrupuloso y, si llega el caso, efectuar la 
seleccion para evitar el mal ejemplo. 

Una pedagogia ideologica nos dice que 10 mejor, en 10 que se re
fiere a metodos disciplinarios, es la disciplina individualista 0 de 
hbertad arnplia, preconizada por hombres superiores, sociologos emi
nentes, de bondad infinita, pero que no llegal'on a senalar el verdadero 
nivel moral del pueblo. Posiblemente 10 hayan comprendido y espe
l'aran una rapida evolucion hacia un perfeccionamiento moral. Sus 
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medios disciplinarios darian resultados en el caso de con tar con una 
Humanidad mejor, moral y fisicamente; 10 que no deja de ser un 
ideal, pero para la practica inmediata es preciso adoptar otro punto 
de vista. 

Dicho metodo, completamente opuesto al llamado de disciplina 
autoritaria y coercitiva, es peor pOl'que no llega a la formacion del 
caracter como este Ultimo, aun con todos sus defectos. 

En este sentido nuestra Legislacion Escolar se adelanto pOl' mu
chos anos a su epoca y se coloc6 en un justo termino medio. 

Ella interpreta la disciplina escolar colocandola entre la vieja 
escuela disciplinaria autocratica y desp6tica y la doctrinaria de J. J. 
Rousseau, modernizada por Tolstoi, quienes reconocen « el derecho del 
nino a todas las manifestaciones de su individualidad". 

Conviene hacer conocer a los padres de los nrnos que concurrcn 
a nuestros establecimientos educacionales, los principios que rigen en 
materia disciplinaria. 

Todo padre esta en el deber de ayudar 0 cooperar en Id obra 
escolar y debe tener presente que la acci6n del hogar es mayor que 
la de la escuela. 

Si un padre sGPorta que su hijo sea en la casa un pequeno tirano, 
no puede pretender que se Ie corrija de inmediato, y menos puede pre
tender que se comparta con esa disciplina casera. Si la disciplina 
Uega a imperar en el eolegio, ese nino se sentira inc6modo, puede 
acatarla por simuIaci6n 0, de 10 eontrario, sera el alumno caprichos() 
y rebelde que hara nacer una desinteligencia entre el togar y la es
cuela. 

Todo padre esta en la obligacion de acatar las medidas disciplina
rias impuestas por el maestro, que las hace por el bien del nino mis
mo. Y si cree que no se procedi6 correctamente debe evitar hacer co
mentarios en su casa, porque sus palabras podran ser mal interpre
tadas pOI' el nino, y debe concurrir a la escuela, don de el maestro 
podra explicarle pormenores que, en la mayoria de los casos, 10 deja
ran satisfecho. Cuando no suceda as!, alli estall los superiores, quie
nes tienen el deber de poneI' las cosas en su Iugar. Si se procede de
esta manera, siempre habra la armonia que debe existir entre el ho
gar y la escuela, con 10 que se benefieiara doblemente el alumno. 

Disciplina escolar 

La disciplina escolar es el asunto mas importante para la marcha 
regular y eficiente de Ia escuela. Faitando la disciplina, to do el resorte 
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del complicado mecanismo escolar se resiente y la ensenanza por cien
tifica que sea, flaquea por ese motivo esencial. La disciplina esco1ar 
ocupa un lugar preferente en la Pedagogla de todos los tiempos. 

Disciplina significa: orden, respeto y trabajo. 
El orden debe reinar en todas partes y se acostumbrara al nino 

a que comprenda a respetarlo siempre. 
Desde el primer dla se ensenara al nino a que sea respetuoso con 

sus companeros, con los maestros, personas mayores y muy especial
mente con sus padres. 

Que usen un lenguaje de nifios cultos y que este se vaya edu
cando a medida de la instruccion recibida. Las malas pa]abras y moda
les groseros no existiran en una escuela bien organizada y se repri
mira con severidad su transgresion. 

Igualmente se evitara todo juego de manos y luchas individua~es, 
manoseos y golpes entre los a1umnos en los recreos y en cua1quier 
parte. 

Que dentro del aula reine el mayor orden; no es necesaria la dis
ciplina militar, pero sl la disciplina del trabajo; el aula sera un ver
dadero taller en don de impere la proligidad, 1a limpieza, el respeto, 
la obediencia y el deseo constante de hacer las cosas cada vez mejor y 
10 mas rapido posible sin necesidad de mas estimulo, para realizar su 
obligacion, que la satisfaccion del deber cumplido. 

Para conseguir buenos resultados el maestro debe ser de vocacion, 
activo, vigilante de todos los detalles, usar maneras suaves, y que 
tenga en cuenta que e1 consejo oportuno y el buen ejemplo son los 
facto res mas importantes para la correccion. 

Al nino hay que alentarlo, enaltecerlo, pOl' mas humiJdp que sea. 
La justicia debe imperar soberana en el aula y aplicar a todos por 
igual los mismos derechos y obligaciones. 

El nifio sabe apreciar mejor que una persona mayor si el maestro 
procede con justicia e igua1dad. 

La critic a del maestro hacia sus alumnos sera positiva, es decir 
optimista y nunca negativa 0 pesimista. 

En toda escuela cada maestro tiene la obligacion de cu'dar a los 
alumnos en los momentos de recreos. Es una mala practica creer que 
el maestro de tm'no es el unico responsable pOl' igual. La funcion 
del maestro de turno es reemplazar a1 director para que exist a un 
jefe en to do momento y en cada parte donde sea necesaria la accion 
de este llltimo. 

Los recreos son los causantes, en la mayorla de las veces, de la 
indisciplina de los nifios. Muchos males se evitan con una atenta y es-
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pecial vigilancia durante los recreos. Lo mejor es que los maestros di
rijan durante ese tiempo los juegos de sus alumnos. 

No se perdera de vista 10 que el Digesto de Instrucci6n Primaria 
del afio 1920 dice sobre Discipl'ina porque, como esta en vigencia, de
bemos ajustar nuest~a conducta al criterio que sustenta. (Pag. 428). 

DE LA DISCIPLIN A 

Art. 19. "Los directorcs y maestros pl'ocurar5.n mantener e1 orden y esti
mular la aplicaci6n de los alumnos, siendo afectuosos, empleando la persuasi6n. 
preventiva dirigida a las clascs, y esfo]'zandose porque estas los juzguen nobl '~s 

y justos y les tengan respeto y carino. Reconoceran y estimularflll las buenas B c
ciones, y haran comprender su trascendcncia; pero no recurriran a objetos matr .. 
riales ni a ceremonias extel'l1as con animo de premiarlas, y Sel'an muy parsimr
mosos en la alabanza. 

Se emplearan todos los medios preventivos al alcance del director y de loti 
maestros para evitar que los alnmnos cometan faltas; y para corregirlas, se ten
dra especialmente en cuanta la naturaleza moral del niiio". 

Art. 29 "Cuando los medios indicados no basten para impedir las acciones 
u omisiones inconvenientes, se emplearan gradualmente los siguientes ,medios re
presivos individuales: 

19 Adverteneia. 
29 Reprensi6n en privado. 
39 Reprensi6n ante la clase. 
49 Reprensi6n ante la clase, con aviso a la familia. 
59 SuspeIlSi6n de un dia, con parte a la persona de quien dependa el alumnll. 
69 Repren~i6n ante la c~ase y suspensi6n de dos 0 tres dias con parte. 
7° ExpulSl6n. 
Art. 39 La expulsi6n se aplicara si a pesar de haberse empleado y repetiilo 

los demas medios cocrcitivos, la conducta del alumno no mejorara y constituyel'a 
un serio peligro para e1 orden de la clase, asi como cuando el alumno tenga algun 
habito vieioso grave, que no' haya podido corregir y que pueda eundir en la es
cuela. 

Art. 49 La advertencia y la reprensi6n en privado 0 ante la clase, seran 
aplicadas pOl' los maestros. La suspensi6n sera aplicada pOl' e1 director de la cs
euela, y la expulsi6n pOI' el inspector Seccional, a pedido del director y previo 
conocimiento de los antecedentes relativos al inculpado. 

Art. 59 La pena de expulsi6n no importa la perdida del goee d.e la educa
ci6n comiin, sino, simplemente, la separaci6n de una escuela 0 de todas las es
cuelas del distrito. (Reglamento, art. 163 al 1~7) ". 

Antonio GARCES 
Visitador de Escuclas, 
en Esquel (Chubut) 



INFORMACION EXTRANJERA 

La revisi6n de los libros de texto 

En Ia Ultima sesion plenaria de Ia Comision Italiana de Coopera
cion Intelectual figuraba en la orden del dia la cuestion de la revision 
de los libros de texto escolares a fin de eliminar de eHos los pa,sajes per
judiciales para la mutua comprension entre los pueblos. La cuestion 
tiene ya su historia, comenta B. Vignola en Ia revista "Scuola e Cul
tura". La primera organizacion de caracter internacional que despues 
de la guerra se preocupo del asunto de los libros escolares, con el pro
posito declarado de contribuir a la pacificacion internacional, fue la 
Dotacion Carnegie y, mas precisamente, su centro europeo, con sede en 
Paris. En 1921 organizo este una encuesta sobre el espiritu con que 
hablan sido concebidos y redactados, en sus referencias a la guerra 
de 1914-1918 los libros escolares mas recientes usados en los pueblos 
que habian sido beligerantes. La encuesta termino en 1923 y sus re
sultados fueron recogidos y publicados por el frances Prodhommeaux. 
Un segundo volumen aparecio en 1927. Aunque la encuesta se refiere 
a libros que en gran parte ya han dejado de estar en uso, no deja de 
ser interesante senalar que en 10 que respecta a Italia reconoce que los 
libros italianos responden a la condicion necesaria para promover la 
pacificacion de los espiritus en cuanto no atizan odios ni exacerban los 
resentimientos. Al mismo tiempo que la Dotacion Carnegie, la cues
tion de los libros escolares fue tratada en el Congreso Internacional 
de Educacion Moral celebrado en Ginebra en 1922, asamblea que 
considero el llamado "voto de Ginebra" sobre la reforma moral de la 
ensenanza de la historia. Desde entonces la cuestion reaparecio en la 
orden del dla de los congresos y reuniones internacionales, pero solo en 
1925 se acepto la propuesta del espanol Casares, presentada a la Co
mision Internacional de Cooperacion Intelectual de la Sociedad de las 
Naciones, y se establecieron las siguientes disposiciones: a) cuando una 
Comision nacional considere oportuno que un texto extranjero referente 
a su pais y destinado a la ensenanza escolar debe ser objeto de recti
ficacion, dirigira solicitud en ese sentido a la Comision Nacional del 
pais donde se emplea el texto, proponiendole un proyecto de enmien-
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da; b) toda Comision Nacional que reciba una solicitud de mediacion 
en el sentido antedicho, decidira si es el caso de acoger el pedido y 
had, luego las gestiones necesarias ante el autor 0 el editor, para que 
consientan en la rectificacion solicitada; c) las solicitudes de rectifica
cion se referiran solo a hechos establecidos de manera cicrta y con
cernientes a la geografia, la historia y la cultura de los respectivos 
paises; d) toda Comision N acional debera senalar las publicaciones 
aptas para informar mejor a los extranjeros sobre la historia, la cul
tura y la situacion de su pais. 

Esta resolucion parecia destin ada a contribuir eficazmente a la 
eliminacion de esos errores que nunca faltan en los libros de text.o de 
todos ·los paises cuando hablan de cosas atingentes a otros pueblos; 
pero ya por la escasa publicidad de la resolucion, ya porque las co
misiones nacionales se constituyeron demasiado lentamente, no dio 
en la practica los resultados esperados. Esta circunstancia no paso in
advertida para los organism os de la Sociedad de las Naciones, y en 
1930 el Subcomite de expertos para la ensenanza de la juventud dis
ponia que la Comision Internacional de Cooperacion Intelectual es 
tudiara la posibilidad de realizar una encuesta sobre los libros escola
res de historia, de geografia, de instruccion c1vica y de moral en uso 
en los diversos paises, a fin de establecer en que medida respondian 
al espiritu de cooperacion internacional. 

En el mismo ano A. Briand en su informe al C. D. N. insistia 
sobre esa necesidad, y el Instituto Internacional de Paris preparo su 
informe documental en que resenaba el trabajo realizado por la So
ciedad de las Naciones y por los gobiernos con el fin de quitar de los 
textos escolares los pasajes comprometedores para la amistad interna
donal. En febrero de 1932 fue convocado en Paris el Comite de Ex
pertos previsto por el voto de la Comision Internacional, y ese Co
mite, despues de largos e importantes trabajos, dicto el texto definitivo 
de la resolucion en estos terminos: a) el campo de examen de las Co
misiones Nacionales se extendera no solo a los manuales de historia, 
sino tambien a los de historia de la civilizacion, de geografia, de 
instruccion civica y de moral; b) toda vez que una Comision N acional 
deba pedir la rectificacion de errores de hechos 0 de juicios desfavora
bles, se dirigira a la Comision Nacional del pais en que se emplea el 
libro en cuestion; c) las Comisiones Nacionales estan obligadas a res
ponder; d) la Comision Internacional de Cooperacion Intelectual in
tervendra en el caso en que dos comisiones no puedan ponerse de 
acuerdo; e) la Comision Internacional de C. 1. pedira a las Comisio· 
nes Nacionales que envien la lista de los textos mas us ados en sus 
respectivos paises; f) las Comisiones N acionales de cada pais deberan 
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ademas hacer conocer a la Comisi6n Internacional los textos en uso 
en otros paises que merezcan ser senalados a las diversas Comisiones 
Nacionales. 

El Consejo de Educaci6n Primaria, de Mexico 

Por decreto del 20 de diciembre del ano proximo pasado, el Poder 
Ejecutivo de Mexico ha reorganizado el Consejo de Edueacion Pri
maria del Distrito Federal, estableciendole un reglamento que, en ex
tracto, dice asi: 

Articulo 1 Q - El Consejo de Educacion Primaria del Distrito' 
Federal sera un cuerpo consultivo de la Secretaria de Educaci6n Publi
ca, con las atribuciones siguientes: 

I. Estudiar los asuntos relacionados con los fines de la ensenanza 
primaria, program as, planes de estudios, metodos de organizacion de 
ensenanza y de estimacion de resultados de la labor educativa, perfec
cionamiento tecnico-profesional del magisterio, calendarios escolares, 
libros de texto, clasificacion y promoci6n de alumnos. y demas proble-
mas generales, de orden tecnico, de la educacion primaria. . 

II. Presentar iniciativas sobre los asuntos comprendidos en la 
fraccion anterior. 

Articulo 2Q - La consulta del Consejo de Educaci6n Primaria 
sera forzosa, por tanto, la Secretaria de Educacion Publica debenl oir 
el parecer de ese cuerpo antes de dictar cualquiera medida referente 
a las materias que senala el articulo anterior: 

Articulo 3Q 
- EI Consejo tendra la facultad de recabar de las 

diversas dependencias de la Secretarla de Educacion Publica, las in
formaciones que juzgue necesarias para el mejor desarrollo de ' sus 
labores. 

Articulo 4Q - Tanto las sociedades de padres de familia, recono
cidas por la Secretaria de Educacion Pub1ica, como las . agrupaciones 
de maestros, podran presentar ante el Co'nsejo iniciativas que versen 
sobre asuntos de la competencia de este. 

Al~ticulo 5Q 
- EI Consejo se integrara pOl' los siguientes miembros : 

I. Dos educadoras de ,jaTdines de ninos; 
II. Cinco maestros de las escuelas primarias oficiales; 
III. Un representante del Departamento de Ensenanza Primaria 

y Normal; 
IV. Un representante del Departamento de Bellas Artes; 
V. Un maestro de escuela primaria incorporada; 
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VI. Un maestro de la escuela Nacional de Maestros; 
VII. Un maestro de escuela secundaria oficial; 
VIII. Un maestro de escuela tecnica oficial; 
IX. Un medico del Departamento de Psicopedagogia e Higiene; 
X. Un profesor de la Universidad Nacional de Mexico, y 
XI. Dos padres de familia. 

Para los efectos de este articulo, se consideraran educadoras 
de jardines de niiios, todas las maestras que presten sus servicios en 
elios, cualquiera que sea la categoria ' de la fundaci6n a su cargo. 
Igualmente, se consideran maestros de las escuelas primarias oficiales, 
sin distinci6n, los ayudantes, directores e inspectores que presten en 
ellas sus servicios. 

Articulo 69 - Los miembros del Consejo deberan ser especialistas 
en el ramo correspondiente, procurandose, ademas, que por su amp1ia 
cultura y su experiencia, sean cap aces de proponer las soluciones ade
cuadas, tanto a los problemas internos de la escue1a primaria, como a 
los relativos a la coordinaci6n de esta con las demas instituciones 
do centes, y con e1 ambiente social. 

Articulo 79 - Aquellos miembros del Consejo a que se refieren 
las .fracciones I y II del articulo 59, seran electos pOl' e1 profesorado 
de los jardines de ninos y de las escuelas primarias, respectivamente, 
mediante el sistema de elecci6n indirecta. La Secretaria de Educaci6n 
Publica expedira el reglamento necesario para establecer detallada
mente la forma en que las elecciones anteriores deberan celebrarse. 

Los miembros del Consejo mencionados en las fracciones III a X 
del articulo 5Q

, seran designados por el Secretario de Educaci6n PU
blica. Los padres de familia seran nombrados por la Federaci6n res
pectiva que este reconocida oficialmente. 

Articulo 8Q 
- Los miembros del Consejo duraran en su cargo 

c"Q,atro anos. 
Articulo 9Q 

- Cuando alguno de los consejeros dejare de asistir 
a mas del veinticinco por ciento de las sesiones celebradas en un pe
riodo de tres meses por el Consejo en pleno 0 por las comisiones que 
dentro de este se form en, se ' le considerara separado del cargo, y la 
vacante sera cubierta en la forma que corresponda, de acuerdo con 
el articulo 7Q. 

Articulo 109 - Los miembros del Consejo recibiran los emolu
mentos que les asigne el presupuesto de egresos, tomando como base 
las sesiones a que concurran. 

Articulo 11 Q - Los profesores y demas empleados de la Secretaria 
de Educaci6n Publica, que integren el Consejo, continuaran desempe-
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nando sus respectivos cargos; pero cuando por la urgencia 0 imp or
tancia de los asuntos, sea preciso, a juicio de la misma Secretaria" que 
alguno 0 algunos de los consejeros dediquen todo su tiempo a las 
labores del Consejo, podra acordarse asi y, en tal caso, recibiran' uni
camente la remuneracion que correspond a a aquel cargo y no los emo
lumentos como consejeros, a que se refiere el articulo anterior. 

Reorganizacion de la instruccion publica de Polonia 

EI 1 Q de julio del ano proximo pasado comenzo la aplicacion del 
plan de reorganizacion total de Ia instruccion publica de Polonia, 
aprobado por Ia Dieta cuatro meses antes. Ese plan, que sera ejecuta
do progresivamente en un periodo de seis anos, establece, en resu~ 

men, las siguientes disposiciones para los distintos grados de la ense
nanza publica: 

Esc1£eZas de intantes. - Se destinan a los ninos desde Ia edad de 
tres anos hasta la de la obligacion escolar. Los metodos empleados 
son totalmente modernos. 

Escuelas prirnar·ias. - La obligacion escolar dura 7 anos, (en 
principio, de 7 a 14 alios de edad). En ciertos casos indicados por la 
ley, el comienzo de la obligacion esco~ar puede ser adelantado 0 retar
dado en un ano. En todos los casos el nino puede ingresar en la escue- . 
la primaria cuando tiene seis anos cumplidos. La escuela primaria 
imparte educacion e instrucciones generales asi como una preparacion 
social y civica, teniendo en cuenta las necesidades de la vida economi
ca y cOllsiderando la edad y el desarrollo individual del nino. 

La ensenanza primaria se distribuye en tres ciclos graduados de 
4 alios, 2 anos y 1 ano. Hay escuelas que solo preparan en el primer 
cicIo, otras en el primero y segundo y las llitimas en los tres. (Esta 
organizacion tiene cierta semejanza con la nuestra que distingue a 
las escuelas, segun el numero de grados, en infantiles, e~ementales y 

superiores). En el programa de los tres ciclos se toma en consideracion 
los problemas culturales y economicos del ambiente en 'que viven los 
nmos. 

Los alumnos que terminan los estudios primarios y que no ingre
San en escuelas ,profesionales 0 en escuelas de instruccion general, es
tan ob!igados a ' asistir a escuelas 0 cursos complementarios hasta la 
edad de 18 anos cUIDplidos. La educacion complementaria tiene pOl' 
objeto profundizar la educacion social y civic a de la juventud, am-
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pliar la instruccion general y adaptarla a las necesidades de la vida 
economica y de la profesion elegida. Los jovenes mayores de 18 anos 
y los adultos tienen la posibilidad de completar su instruccion en las 
escuelas y curs os postescolares. 

Escuelas secundarias. - La mision de la escuela secundaria de 
instruccion general es la de proporcionar a la juventud las bases de un 
desarrollo cultural armonioso y prepararla tanto para la vida social 
como para continuar estudios en las escuelas superiores. Dura seis 
anos: cuatro de gimnasio, seguidos por dos anos de liceo. El gimnasio 
y el liceo pueden existir separadamente. El program a del gimnasio es 
unitario y comprende la ensenanza del latin. Ese programa se basa en 
el segundo cicIo de la escuela primaria y tiene en cuenta, adernas de 
la cultura general, las necesidades practicas de la vida. 

El liceo se divide en varias secciones. Su programa, bas ado en el 
del gimnasio, prepara para las escuelas superiores. 

Se admite en el primer ana del gimnasio a los alumnos que ten
gan, por 10 menos 12 anos cumplidos y en el liceo a los que hayan 
cumplido 16. 

Escuelas superiores. - Las escuelas superiores se dividen en es
cuelas "academicas" y "no academicas". La ley no ha transformado 
las condiciones existentes en las escuelas superiores sino en 10 que 
respect a a la admision de los nuevos alumnos. En adelante podran 
ser admitidos como alumnos regulares no solo los egresados con termi
nacion de estudios de las escuelas de instruccion general (internos y 
externos) sino tambien, para ciertas materias, los que posean certifica
dos de estudios completos de los liceos para maestras de escuelas de 
infantes, de los liceos pedagogicos y de los liceos profesionales. 

En las escuelas superiores, 0 independientemente, se organizaran 
cursos de defensa tecnica del Estado y de educacion civica y fisica. 

li'onnaci6n de los maestros. - La preparacion de las maestras 
de escuelas para infantes, se realiza: a) en las escuelas normales es
peciales para esas maestras (4 anos) j b) en los liceos para maestras 
de escuelas de infantes. 

Se admite en el primer ano de la escuela normal a las aspirantes 
que cum plan 13 anos en el curso del ano y en primer ano de los liceos 
a las aspirantes que tengan pOl' 10 menos 16 anos cumplidos. El pro
grama de la escuela normal se basa en el segundo cicIo de la escuela 
primaria y el programa del liceo en el del gimnasio de instruccion 
general. El programa de la escuela normal y del liceo comprende la 
instruccion general, la preparacion social, civic a y pedagogica y la 
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pnietiea pedagogiea. Esta praetiea se realiza en las eseuelas de infantes 
anexas a las normales y a los lieeos. 

La formacion de los maestros de eseuelas primarias se lleva a 
cabo: a) en los lieeos pedagogieos (3 anos) j b) en los "pedagogiums" 
(2 anos). 

En el primer ano del liceo pedagogico se admite alumnos que 
tengan por 10 menos 16 anos eumplidos y en el primer ano del "pe
dagogium " los de 18 anos cumplidos. EI program a de los lieeos peda
gogieos parte del programa de los gimnasios de instrueeion general y 

el programa de los "pedagogiums" parte del programa de los lieeos de 
instrueeion general. El programa del liceo pedagogieo y del pedago
gium comprende Ia instrueci6n general, la preparaeion social y eivi
ea, la formaeion pedagogiea teoriea y practica y la praetiea pedago
giea. El programa del pedagogium preve tambien la especializaeion 
en grupos de materias elegidas libremente. Los alumnos se ejereitan 
en la praetiea en las eseuelas primarias anexas 0 en otras eseuelas 
primarias pUblicas. Se esta organizando internados para los alumnos 
de los lieeo,s pedagogieos y de los pedagogiums que no tienen su hogar 
en la misma eiudad. 

La preparaeion de los profesores de gimnasios, de lieeos de ins
trueei6n general, de eseuelas normales, de lieeos para maestros de 
eseuelas de infantcs, de lieeos pedagogieos y de pedagogiums com
prende la espeeializaeion en las detel minadas materias que han (Ie en
senar, la preparacion social y civica, la formacion pedagogica y la 
practica pedagogica. La especializacion en las materias determinadas 
se realiza en las universidades, eseuelas superiores y aeademias, du
rante cuatro anos. Despues de terminar esos estudios los eandidatos 
siguen cursos pedagogieos de un ano por 10 menos, eursos que pueden 
ser organizados en las eseuelas superiores 0 independientemente. La 
preparaeion civica y social se efeetua en eursos especiales 0 en los 
eursos pedagogicos j y la practica, en las eseuelas anexas a los cursos . 
pedagogieos 0 en otras eseue~ as. 

La preparacion de los profesores de las escuelas profesionales se 
realiza de diferentes maneras, segun las categorias: a) profesores que 
ensenan ramas profesionales te6rieas j b) profesores e "instruetores" 
que ensenan practicamente los oficios j c) profesores que ensenan 
materias auxiliares, (fisiea, matematieas, etc.); d) los profesores en
cargados de la ensenanza de materias de cultura general. 

Para las maestras de escuelas de infantes, maestros de eseuelas 
primarias, profesores de eseuelas secundarias, normales y seeundarias 
de todos los generos, y para los "instructores" de las escuela profesio-
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nales, se organiza cursos especiales que ofrecen al personal docente la 
posibilidad de perfeccionarse. 

Escuelas profesionales. ~. La. ensefianza profesional tiene pOI' ob
jeto preparar trabajadores calificados para la vida econ6mica y darles 
instrucci6n profesional te6rica y practica, instrucci6n general y edu
caci6n clvica y social. La ensefianza profesional comprende escuelas y 
cursos profesionales. Las escuelas se dividiran en; a) escuela profesiona
les complementarias para aprendices y j6venes obreros; b) escuelas pro
fesionales propiamente dichas; c) escuelas de preparaci6n profesional. 

Las escuelas profesionales complementarias para aprendices y j6-
·venes obreros ofrecen a los j6venes de ambos sexos que trabajan en ta
lleres y fabricas, que han terminado los estudios primarios y estan 
obligados a seguir cursos de escuelas complementarias, conocimientos 
profesionales te6ricos y la intensificaci6n de la ensefianza practica que 
reciben en los talleres y en las fabricas. El programa parte ya del 
primer ciclo, ya del segundo cicIo de la escuela primaria. La duraci6n 
de los estudios es de tres afios. 

Las escuelas profesionales propiamente dichas dan a los aIum
nos una preparaci6n profesional te6rica y practica que se divide en: 
1) escuelas profesionales inferiores; 2) gimnasios profesionales; 3) 
liceos profesionales. 

Las escuelas profesionales inferiores tienen un caracter puramen
te practico. Su programa parte del primer cicIo de la escuela primaria 
y se distribuye en dos 0 tres afios. En el primer afio se recibe a los 
alumnos que hayan cumplido, segun los oficios, 13 0 14 afios. 

Los gimnasios profesionales ofrecen, adem as de una preparaci6n 
practica, una preparaci6n profesional te6rica. Atienden tambi~n has
ta cierto grado, la instrucci6n general. Su programa parte del segun
do 0 del tercer cicIo de la escuela primaria y se distribuye, segun los 
oficios, en dos, tres 0 cuatro afios de estudios. Para el ingreso es pre
ciso haber cumplido 13 afios. 

Para los aiumnos que han terminado estudios en un tipo cualquie
ra de escuela profesional, se organiza cursos en los cuales tendran la 
posibilidad de completar sus conocimientos y prepararse para las es
cuelas ae instrucci6n general 0 profesional de un grado superior. 

Los liceos profesionales dan, ademas de la preparaci6n practica, 
una preparaci6n profesional te6rica profundizada. La instrucci6n ge
neral ticne parte importante en el programa, que se reparte, segun la 
profesi6n, en dos 0 tres afios. Para ingresar se requiere haber cum
plido 16 afios. 

Se ha organizado tambien cursos profesionales de diferente dura-
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ClOn para personas de cualquier edad que deseen perfeccionarse en 
ciertas ram as de su profesion. 

La instrucci6n publica en la India 

Un fenomeno evidente, que llama en seguida la atencion en la 
India actual, es la deficiencia de la instruccion: solo un 6 por ciento, 
mas 0 menos, de la poblacion, sabe leer y escribir, - dice Kitty Shiva 
Rao, directora de una escuela Montessori, en Benares. Existen divers as 
universidades, sobre todo en los grandes centros de poolaci6n que im
parten ensenanza de diversas materias a mill ares de estudiantes, pero 
en la practica su proposito es mas el de' preparaT "diplomados" para 
los puestos publicos que el de formar una cultura. 

La necesidad de escuelas primarias es tanto mas imperativa cuan
to que la ninez es muy breve, dada la madurez precoz de los indigenas. 
Los ninos dejan de concurrir a la escuela a la edad de nueve 0 diez 
anos y al cabo de un tiempo vuelven a caer todos en e1 analfabetismo, 
porque con un sistema de instrucci6n a base de memoria literaJ se 01-
vida pronto 10 aprendido. Por otra parte, como no los excita ningu.n 
interes, no buscan emplear 1a capacidad de leer y escribir. 

El desarrollo pSlquico y e1 despertar intelectua1 del nino son la
mentablemente descuidados. 

EI nino hindu, por naturaleza mas sensible que el occidental, es 
susceptible de un desarrollo mas rapido si se Ie presta la atencion ne
cesaria y se 10 educa en ambiente adaptado. En cambio, con e1 sistema 
actual, sufre la depresion de sus energias. 

Contrasta con 1a situacion presente el nivel altisiino de cultura y 

de instruccion que se habia alcanzado en la India en otras epocas .y que 
fue mantenido durante siglos. En cada aldea existia una escuela y 
el guru (maestro) ocupaba una posicion de honor y de influencia en la 
sociedad. Los estudios concordaban con las obligaciones de la vida coti
diana: el maestro guiaba y contribuia a1 desarrollo de todas las energias. 

Agrega la cescritora que en 1926, cuando inauguro cursos mon
tessorianos en una gran escuela de Benares observo con sorpresa 
que ninguno de los alumnos tenia menos de cinco anos: los padres no 
querian enviar a la escuela a sus hijos pequefios y sin dud a con razon ' 
porque las escuelas comunes no se hallaban adaptadas para los nmos 
de tres 0 cuatTo anosy ni siquiera para los de mayor edad. Poco des
pues se consiguio que los ninos de tres alios acudieran en gran nu
mero a las clases montessorianas, las cuales, en opinion de la autora, 
vencieron el prejuicio popular. 



CR6NICA CIENTfFICA 

Mareas oceanicas, atmosfericas y litosfericas 

Por mucbos siglos fue un misterio el fenomeno de las mareas 
que como se sabe consiste en el movimiento de flujo y reflujo perio
dicos - ascenso y descenso, de las aguas del mar, - escribe en la 
revista "Urania" el profesor Piatti, del Observatorio de Sorrento. 
Solo el genio de Newton descubrio su causa en las atracciones combi
nadas de la Luna y del Sol, sobre el elemento liquido que cubre cerca 
de tres cuartas partes de la superficie terrestre. Es sabido que esas 
atracciones estan en razon directa de las masas que actuan y en razon 
inversa del cuadrado de sus distancias. Bernouilli, Euler y Laplace 
desarrollaron luego la teo ria del fenomeno, y mas tarde Lubbock, Cha
zallon y otros hombres de ciencia comprobaron su armonia con los he
chos observados. 

Como se demuestra teoricamente, la forma de equilibrio que bajo 
la accion de Ia Luna solamente asumiria la mas a del mar en la bipo
tesis de que este cubriera enteramente la superficie terrestre y supo
niendo a la Tierra esferica y homogenea, seria Ia de lill elipsoide en 
revolucion cuyo eje mayor se dirigiria constantemente bacia el centro 
de la Luna. La altura maxima de cada una de las dos sobreelevaciones 
de dicbo elipsoide con respecto a Ia esfera liquida, se llama alta marea 
y la profundidad maxima de cada una de las dos depresiones con 
respecto a la misma esfera se llama baja marea. SegUn la bipotesis la 
alta marea en determinado lugar se ma.nifestaria al paso de la Luna 
pOl' el meridiano superior y por el inferior de ese Iugar y la baja ma
rea se manifestaria al paso de aquel astro pOl' el horizonte del mismo 
lugar. El intervalo de tiempo comprendido entre dos de esos pasos 
diversos y consecutivos es de 6 hoI' as y 12 minutos. 

Un fenomeno analogo se verifica bajo la sola accion del Sol, pero 
los efectos son menos considerables a causa de la mayor distancia de 
este astro, aunque su masa sea enormemente mayor que la de la Luna. 

La proporcion entre las altas mareas producidas respectivamente 
por la Luna y el Sol es de 7 a 3. Como se ve, la accion del Sol, aunque 
menor que la de Ia Luna, no deja de ser importante. 
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Por efecto de los movimientos relativos de los tres astros, - Tierra, 
Luna y Sol, - los mencionados elipsoides, lunar y solar, se despla
zan y generan en los oceanos dos movimientos ondulatorios, 0 sea dos 
ondas de marea, los cuales se componen de una onda unica liamada 
onda de marea lunisolar. 

Esta onda: 19 ) tiene mayor amplitud, marea alta 0 maxima, 
cuando la Luna y el Sol se encuentran en las sicigias, es decir cuando 
estan en conjunci6n 0 en oposici6n con respecto a la Tierra, pues en 
tales periodos las altas mareas de las dos ondas mencionadas Se super
ponen, por 10 cual la amplitud de la onda de marea lunisolar es Ia 
suma de la amplitud de las dos ondas componentes; 29 ) tiene, en 
cambio, la amplitud menor, baja 0 minima marea, cuando Ia Luna y 
el Sol estan en cuadratura, pues en tal periodo Ia alta marea de la onda 
lunar coincide con la baja marea de Ia onda solar, por 10 cual la am~ 
plitud de Ia onda de marea lunisolar es la diferencia de las amplitudes 
de dichas dos ondas componentes. 

La declinaei6n y la paralaje de la Luna y del Sol ejercen una 
influencia sensible sobre el fen6meno 0 de las mareas lunisolares. En 
efecto, Ia marea hipermaxima lunisolar ocurre en la epoca de las sici
gias equinocciales, cuando Ia Luna y el Sol tienen la menor declinaci6n 
y la Luna se encuentra en su perigeo, es decir, en Ia paralaje maxima; 
en cambio la marea hipominima lunisolar ocurre en el periodo Ode las 
cuadraturas soisticiales, cuando Ia Luna y el Sol tienen la declinaci6n 
maxima y la Luna esta en su apogeo, es decir, en la paralaje minima. La 
relaci6n entre las amplitudes correspondientes, dada la elipticidad de 
las 6rbitas, es de 10 a 3. 

Como la Luna pasa por el meridiano de determinado Iugar a ve
ces primero y a veces despues que el Sol, la hora de la alta marea 
lunisolar en ese lugar; (si no se produjeran ,modificaciones por otras 
causas) podria anticiparse 0 retardarse con respecto al instante del 
paso de la Luna por el meridiano superior del Iugar considerado. Sin 
embargo, en realidad, la hora de la alta mare a se retarda siempre con 
respecto a ese instante y esto especialmente a causa de la inercia de las 
aguas marinas y de su resistencia de fricci6n y de adhesi6n sobre el 
fondo. 

Esa resistencia y esa adhesi6n producen, ademas de dicho retardo, 
otras variaciones en la intensidad del fen6meno: 10 aumentan en cier
tos lugares, (marea de la Mancha, etc.) y 10 atenuan en otros, (ma
rea del Mediterraneo, etc.), en dependencia de la naturaleza del fondo, 
de la profundidad, de la extensi6n y de Ia forma de los mares, asi 
como de las comunicaciones mas 0 menos grandes que entre elios 
existen. 



-121-

Como las fuerzas de gravitacion, de que dependen las mareas, se 
ejercen entre las mas as, cualquiera que sea el est ado de agregacion de 
la materia que las forman, se deduce que en e1 oceano atmosferico, 
constituido por substancias aeriformes debe manifestarse un fenomeno 
analogo al de las mareas oceanicas. En efecto, muchos estudiosos, entre 
elIos los astronomos Folie y Grye y los profesores Garigou-Lagrange 
e I. Rouch, han comprooado la existencia de ondas barometricas luna
res y solares. Estas ondas constituyen las mare as atmosfericas, asi 
lIamadas por su analogia con las mareas oceanicas. 

Los estudios de Folie basados en observaciones realizadas durante 
aiios, demuestran que "las mare as atmosfericas lunisolares mas fuertes 
ocurren, como las oceanicas, en e1 periodo de las sicigias equinocciales". 
Segun Grye existen mareas atmosfericas diurnas, semidiurnas, semimen
suales, que dependen de la edad de la Luna, de su declinacion y de 
su paralaje. EI profesor Rouch afirma que la Luna produce una mare a 
atmosferica bastante pequeiia, con periodo de 12 a 14 horas. 

Si el fenomeno de las mare as no se manifiesta en la totalidad de 
la cortez a terrestre se debe a la falta de fluidez 0 de elasticidad de la 
cortez a misma; pero en algunas de sus zonas constituidas por estratos 
de estructura particular, de facil movilidad 0 de equilibrio precario, 5-: 

manifiestan movimientos llamados bradisismos terrestres. Estos movi
mientos son lill efecto de las mismas causas que producen las mare as 
oceanicas y atmosfericas. Los bradisismos terrestres son, pues, mare as 
de la corteza terrestre 0 mareas litosfericas. 

ITa estudiado este punta Ch. Lallemand, presidente de la Acade
mia de Ciencias de Paris, el cual, basandose en las nociones fundamen
tales sobre las mareas oceanicas causadas por las atracciones combina
das de la Llilla y el Sol, dice que "recientemente se ha descubierto que 
la corteza terrestrc, la Hamada tierra firme, sufre deformaciones de 
origen analogo, pero de dificil comprobacion, pues faltan los puntos 
de referencia como 10 son las costas con respecto al mar". SegUn La
Hemand, las "mareas de la cortez a terrestre" son muy amplias, casi 
tanto como las oceanicas, y son nulas en los polos y milximas en ciertas 
zonas ecuatoriales, donde pueden alcanzar a 50 centlmetros. 

Si la corteza terrestre tuviera las mismas propiedades fisicas del 
agua del mar, el periodo de sus marcas seria igual al de las marcas 
oceanicas. En cambio, es mucho mas largo. EI profesor Piatti propone 
la siguiente explicacion de esa diferencia: Ya hemos dicho que la hora 
de la alta marea en determinado lugar se retarda siempre con respecto 
al paso de la Luna por el meridiano superior del mismo lugar, y esto 
ocurre sobre to do a causa de la inercia de las aguas y de la resistencia 
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de friccion y de adhesion sobre el fondo del mar. Evidentemente, debe 
producirse un retardo analogo para las mare as de la cortez a terrestre, 
con la diferencia de que siendo mucho mayor la resistencia de la cor
teza terrestre y no siendo menor su fuerza de inercia (porque a la 
menor variacion de velocidad de la corteza corresponde, a paridad de 
volumen, una mas a mayor con respecto al agua) , el retardo relativo a 
la alta marea de la corteza terrestre debe ser mucho mayor que el re
lativo a la alta marea oceanica. 

La observacion ha demostrado que tanto la duracion del flujo (bra
disismo positivo), como la del reflujo (bradisismo negativo) de la 
cortez a terrestre son algo mayores de 12, 2h, 5m, que es el intervalo 
de ticmpo comprendido entre dos paws consecutivos de la Luna pOI' 
el meridiano superior y el inferior de un mismo lugar. Por consiguiente 
antes de que la alta marea de la corteza terrestre se haya manifestado 
en ese lugar, la Luna ha vuelto a pasar pOl' el meridiano inferior del 
mismo y a producir alIi otra alta marea; y asi sucesivalIlente. POI' 
eso la corteza terrestre de ese lugar debe haUarse, pOl' largo tiempo, 
en continua elevacion (bradisismo positivo). Sin embargo, los aumen
tos sucesivos seran cada vez menores porque la corteza terrestre, cada 
vez mas tensa, opondra una resistencia creciente a las tensiones debidas 
a las sucesivas elevaciones; y una vez que haya alcanzado el maximo de 
tension sin fracturarse, la marea comenzara a decrecer, es decir, co
menzara el reflujo de la mare a de la corteza terrestre. 

. La ilusi6n cinematografica 

EI cinematografo suscita problemas tecnicos y cuestiones pura
mente fisio16gicas y psico16gicas que no son menol') interesantes, porque 
se relacionan con el problema mismo del espiritu humano, - dice 
Charles Nordmann en la "Revue des deux mondes". b Como se toma 
una pellcula cinemaiografica ¥ La operacion se efectua con una ma
quina fotografica en la que la pelicula se desarrolla con movimiento 
discontinuo; una pequeiia parte de ella, limitada generalmente, pOI' una 
apertura de 18 pOI' 24 milimetrns, se encuentra por un instante inmo
vilizada en el plano focal del objetivo y se obtiene en la pelicula una 
serie de instantaneas sucesivas en cad a una de las cuales quedan fija
dos los gestos de los personajes 0 los detalles del paisaje. Se toma asi, 
en cada segundo un numero de imagenes que varia de 15 a 50. 

En el aparato de proyeccion actua un mecanismo analogo. Es evi-
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dente que para que la esc en a proyectada se desarrol1e con la velocidad 
que tenia en la realidad, sera preciso que el numero de las imagenes 
proyectadas por segundo sea igual al numero de las imagenes fijadas 
en el mismo tiempo. Si se imprime a la proyeccion una rapidez mayor 
se tendra una aceleracion de la escena: artifieio a que se reeurre ordi
nariamente para obtener eiertos efeetos eseenieos. Si la proyeeeion se 
haee mas lenta se tendra un movimiento "ralenti", es decir, una es
pecie de einematografla que permite analizar las fases de los movi
mientos. 

Los gestos de los personajes y los movimientos de los objetos son, 
pues, inmovilizados en cada una de las instantaneas, la cual permanece 
inmovil en la pantalla en el breve momento en que la ve el espectador y 
ccsa de ser visible cuando el obturador intercepta la luz y la imagen de 
la instantanea siguiente viene a sustituir en Ia pantalla a la primera. 
Yaqui el problema esencial que se plantea: A como es posible que la 
vision de una serie de imagenes inmoviles nos de Ia apariencia de un 
movimiento de los personajes y de los objetos V 

La apariencia, la ilusion del movimiento continuo y ligado, pro
poreionada por una serie de imagenes inmoviles, es 10 que llamaremos 
ilusion cinematografica. 

Esta ilusi6n no lia dejado de ser notada por los que desde hace 
afios estudian el llamado "septimo arte" que todavla no es sino la 
Ultima de las al'tes. En tratados y manuales se eneuentra la explicacion 
generalmente admitida de la ilusion cinematograiica. Esta explicacion, 
en cierto modo ortodoxa, consiste en invocar "la persistencia de las 
impresiones Iuminosas en la retina". 

f 

Esa persistencia se ex plica as!: si se produce un fenomeno lumino-
so instantaneo, pOl' ejemplo una chispa eleetrica cuya duracion es muy 
inferior a un milesimo de segundo, la "vemos" pOI' un tiempo mucho 
mas largo que, segun los antiguos tratados de fisiologia y de fisica 
seria de un decimo de segundo. En virtud del mismo fenomeno cuan
do en el circo un artist a hace girar rapidamente una antoreha eneen
dida nosotl'OS vemos un circulo de fuego continuo. La lluvia, que 
cae en gotas separadas, se nos prcsenta como una cortina de hilos in
intel'rumpidos. La rueda con rayos de un automovil 0 de una 10como
tora que cireulen rapidamente nos parece sustituida pOl' una rueda 
continua, llena, y mas 0 mcnos transparente segu.n la amplitud relativa 
de los vacios y los llenos en la rueda. Esta persistencia se explica con 
el hecho de que la luz obra sobre Ia retina descomponiendo en ella, 
fotoquimicamen1e, ciertas substancias instabIes, cuyos produetos de 
deseomposici6n aetuan a su vez quimieamente sobre el nervio optico: 
todo esto no se realiza instantaneamente; requiere cierto tiempo. 
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Tal es el fenomeno invocado en la explicacion cIa sica de la ilu
si6n cinematografica. Tenemos en el cinematografo la ilusion de un mo
vimiento continuo, se dice, porque la impresion en nuestra retina de 
toda imagen proyectada en la pantalla dura un decimo de segundo y 
persiste todavia cuando es proyectada la imagen siguiente. 

Por ingeniosa que sea, esta explicacion no es valida. Considere· 
mos, en efecto una serie de imagenes cinematograficas sucesivas de 
una a otra de las cuales se mueva un objeto 0 un personaje. Actual
mente, la proyeccion cinematografica se efectua a una cadencia que 
varia de 24 a 48 imagenes por segundo. Si Ia imprcsion de cad a ima
gen persistiese en la retina pOI' un decimo de segundo, el ojo la veria 
todavia cuando ve ya la imagen siguiente y aun las dos imagenes 
siguientes. Los objetos en movimiento Ie parecerian confusos y sus 
gestos sucesivos superpuestos, como parece llena una rueda de rayos 
que gira con gran rapidez. 

POI' consiguiente, no solo la persistencia de las impresiones de la 
retina no explica la ilusi6n del movimiento continuo en el cinematogra
fo, sino que haria imposible esta ilusion si durase con toda su inten
sidad un decimo de segundo. 

En realidad, la duraci6n de las impresiones retinales no es cons
tante y depende de muchos factores. Resulta de una serie de estudios 
efectuados pOI' el ilustre psicofisiologo Henri Pieron, que esa duracion 
puede variaI' mucho segun la intensidad y la naturaleza de la luz con
sider ada ; que disminuye cuando la intensidad luminosa aumenta y que, 
en ciertas condiciones es inferior a un quincuagesimo de segundo. 

6 Como explicar de otro modo la ilusion de movimiento continuo 
y ligado que da el cinematografo? Parece que para ello es preciso 
apelar a un proceso no solo fisiologico 0 fisico sino psicologico y men
tal. Nuestro cerebro tiene una tendencia irresistible a crear una conti
nuidad representativa entre sensaciones distintas y separadas. Dos 
puntas de agujas aplicadas en la piel muy cerca una de otra producen 
la sensacion de un solo pinchazo. Mirando desde cierta distancia 
manchas discontinuas y ,desordenadas sobre una tela 0 una pizarra se 
yen reunidas pOl' lineas regula res y, en cierto modo, organizadas. Esto· 
explica ciertos bellos y curiosos efectos del "puntillado" en la pintu
ra. Asi tambien se explican hoy algunos astronomos los canales de 
Marte, apariencias debidas a manchas esporadicas que nuestro ojo 
mental integra en lineas geomet.ricas y continuas. 

Creemos que ahi esta una de las razones profundas de la ilusion 
cinematografica. Pero esta tendencia a 10 continuo, esa interpolacion 
ligada de nuestras sensaciones, debe realizarse mucho mas facil y es-
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pontaneamente cuando se trata de sensaciones que toda nuestra expe
riencia anterior y todas nuestras representaciones, innatas 0 adquiri
das del mundo externo, nos han acostumbrado a considerar como pro
cedentes de objetos en movimiento ligado y continuo. 

Esta regla no se aplica solamente a la vision. Es vel'c1adera en 
to do el campo sensorio y pOl' eso los amputados localizan ,>us propias 
percepciones en la superficie perif(irica en que son localizadas ha bi
tualmente y a veces experimentan sensaciones dolorosas tan vivas ell d 
extremo del miembro que les falta que se ven obligados a palparsa e1 
cuerpo para cerciorarse de que rea1mente les falta. 

Nuestros juicios e inducciones inconscientes, consecutivos a nues
tras sensaciones habituales, frutos de la costumbre, de la normalidad, 
de la experiencia, de la herencia, son, pues, la causa de la ilusion ci
nematografica. 

En consecuencia, cuanto mas naturales y verdaderos sean los gestos 
cinematografiados tanto menor sera el numero de imagenes necesario 
para evocar dinamicamente el movimiento sugerido. Algunos de esos 
dibujos animados, deben su belleza al hecho de que el artista ha sabido 
escoger entre las actitudes discontinuas para proyectar las que son mas 
cal'acteristicas, mas sugestivas del movimiento. Otra serie de dibujos 
hecha pOl' un artista mediocre con el mismo n-umero de imagenes dara 

. en cambio la desagradable impresion de un movimiento a pedazos. 
Quizas pOl' eso ser "fotogenico" significa ser apto para un numero 
restringido pero caracteristico de actitudes y de gestos que sugieren la 
accion. Y en este punta reside la diferencia esencial entre la tecnica del 
actor teatral y la del artista de cinematografo. 

En to do caso se ha de convenir que los problemas fisiopsicologicos 
suscitados pOl' e1 cinematografo no son de pequefia importancia. Buscan 
los astronomos el secreto de las cos as alla en las estrellas; 10 buscan 
los fisicos en el microcosmos perfecto de los atomo. Dnos y otros tienen 
razon, pero se equivocan cuando creen que solo asi alzaran el vela del 
gran misterio del -conocimiento. Este se encuentra en nosotros porque 
tanto el cielo estrellado como el mundo atomico son conocidos despues 
de haber sido filtrados por nuest-ras sensaciones y nuestro juicio. POI' 
eso nuestro yo es el principio y el fin de to do conocimiento y la psi
cologia es, 0 deberia ser, la ciencia que contiene a todas las otras. 

El veneno de las serpientes 

Creese que el veneno mas terrible es el producido pOl' el germen 
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que provoca la enfermedad llamada "botulismo", propagada por ali
mentos infectos. Tan poderoso es este veneno que una cucharada de 
el, debidamente diluida seria suficiente para ocasionar la muerte de 
todos los seres humanos. Pero quizas 10 precede el veneno de las ser
pientes si se considera los efectos de este en los tejidos organieos. Hay 
venenos mas rapidamente mortales que la ponzofia del ofidio, pero 
ataean solo" a determinada parte del sistema, como los nervios, 0 a lUl 

or;;:anb como el estomago 0 el corazon. En cambio, e1 veneno de las 
sprpient.es produce la muerte simultaneamente .en todas las partes del 
cuerpo. 

El profesor Philpott ha examinado el efecto de diversos venenos 
en el paramecio, que es un organismo monocelular, de los miLS simples 
que la ciencia conoce. 

El paramecio Se asemeja, en muchos respectos, a las celulas que 
constituyen el cuerpo humano. Visibles solo ' con microscopio, no poseen 
ni corazon, ni cerebro, ni organos de los sentidos aunque tienen, evi
dentemente, reacciones nerviosas, por ejemplo, son sensibles a la luz. 
Se mueven en e1 liquido en que viven, se nutren y se reproducen. Tie
nen eJ cuerpo envuelto en un estrato de materia viviente en parte en· 
durecida, semejante a la albfunina del huevo cocido. 

Los venenos ordinarios no pueden atravesar esa pellcula externa, 
pero cuando se agrega al liquido en que viven los paramecios una gota 
de la ponzona de la vibora de cascabel, la pelicula parece diso1verse 
completamente. 

Un fenomeno analogo OCUTre cuando un l'eptil venenoso muerde 
a un ser humano: los corpusculos rojos de la sangre de la victima 
experimentan 10 mismo que los paramecios. Se desintegran lentamente 
y dejan en libertad la materia roja vital que tiene la funcion de llevar 
oxigeno a todo el cuerpo. 

Otros efectos siguen a una mordedura de serpiente. Son proba
blemente debidos al hecho de que la substancia toxica no se limita a 
disolver los corpusculos rojos de la sangre sino que ataca tambien a 
otras cHulas vitales. 

La ponzona de las serpientes es, pues, un destructor universal de_ 
protoplasma. 

La ciencia ha tratado de investigar tambien si ese terrible veneno 
tenia alguna cualidad benefica. No era un absurdo puesto que se habla 
observado repetidos casos en que la mordedura de la serpiente de
terminaba la desaparicion de los ataques en un epileptico. No es de 
sorprender que se haya 6nsayado un tratamiento de la cpilepsia a 
base de veneno de serpiente. 
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Y I} en 1910 se empleaba en los Estados Unidos la crotalina, pre
~arada con la ponzona de la vibora de cascabel americana. En 1915 un 
estudio de D. A.. Thom pretendi6 demostrar que la crotalina era de 
dudosa utili dad y que, pOl' otra parte, la preparaci6n entonces us ada 
no era siempre esteril. Despues de esa publicaci6n decay6 el uso de 
ese preparado, pero no fue eliminado pOI' completo. 

Otro suero de serpiente, conocido con el nombre de "contratoxina" 
tuvo lID periodo de boga. El doctor Mehnarto afirmaba que combinan
do dos tipos de plasma de reptil se obtenia un suero de acci6n disol
vente sobre diversos microorganismos. Este suero fue experimentado 
en Londres, poco antes de la guerra, con algunos beneficios aparentes 
en casos de tuberculosis. 

E1 doctor Fritz Simons cree que la ponzona de las serpientes pue
den tener mayor valor terapeutico. Prepar6 una mezcla de venenos 
de diversas serpientes que fue empleada en el A.frica del Sur, abun
dantemente, contra la epilepsia, con resultados muy alentadores, segUn 
afirma e1 mismo doctor Fritz Simons. 

El doctor Bellanti, director del Instituto Seroterapico de Milan, 
prescnt6 con SllS c01aboradores, al Congreso Cientifico de Florencia, 
en 1929 y al de Bolona en 1930, un estudio sobre prolongados experi
mentos con el veneno de las serpientes y el de las avispas que tiene 
cierta afinidad con el de los viperos. 

Un simple aguij6n de avispa triturado con un poco de soluci6n fi
sio16gica tiene la propiedad de decolorar una probeta de soluci6n de 
gl6bulos rojos y de coagular una soluci6n de lecitina, (extracto de 
yema de huevo). Esta acci6n es comun al veneno de las avispas y de 
las serpientes. La ovolecitina, substancia util y necesaria, es, por el 
veneno animal, convertida en lisocitina, violentamente nociva para los 
tejidos. AI parecer esta substancia es la causa principal de las intoxi
caciones producidas pOI' los venenos animales. 

Hipocrates 

No sorprcnde que la pcrsonalidad de Hip6crates, tan grande y tan 
lej"~tna de nosotros se nos presente velada por la bruma de los relatos 
fabulosos. Hip6crates vivi6 cinco siglos antes de la era cristiana y tanto 
fue su prestigio que sus contemporaneos 10 creian de progenie divina. 
G. Baissettc, en reciente libro editado en Paris, cree haber "redescu
bicrto" a Hip6crates, el hombre que, librando a la medicina de la 
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. religion y de la magia, establecia las bases d!l 1a ciencia medica, definia 
sus metodos, despejaba su camino y formulaba las obligacione.s y las 
prerrogativas de las personas que se dedicaban a profesarla. 

No obstante los admirables descubrimientos de Harvey, de Syde
nham, de Jenner, Asella, Malpighi, Morgagni, Loewcnhack, Graaf, Ha
ller y tantos otros anatomistas, fisi610gos y quimicos, clebemos llegar 
a Laennec para que la medicina salga de la huella dejada por la obser
va cion y la filosofia de Hip6crates y a Pasteur para que veamos fun
dada la medicina moderna. Desde Hipocrates hasta Laennec, es decir, 
desde cinco siglos antes de J esucristo hasta principios del siglo XI:X, 
predomina la direccion impresa pOl' el espiritu hipocratico. Si los ori
genes divinos de la medicina se pierden en el dedalo misterioso del 
templo de Esculapio, el genio humane de Hipocrates ilumina todavia 
el saber y la conciencia del medico. 

Rebe1{tndose con fuerza ironic a contra el empleo de la adivinaci6n, 
Hipocrates extrae del estudio de la evoluci6n de las enfermedades l~s 
reglas solidas y razonadas de la prognosis. Pero pronto comprende 
que las enfermedades obedecen a leyes generales y que las re~cciones 
de los organos no constituyen to do el estado morboso: la enfermedad es 
un conjunto que interesa a toda la economia del organismo. Afirmando 
asi la solidaridad de las divers as partes del organismo insinua una 
anticipacion de 10 que debia ensefiarse en e1 siglo XIX: la teoria de 
las celulas y la de los humores fisiologicos. Una escuela medica, la !Ie 
Cnido, oponia su doctrina a la de Hipocrates, sin querer conocer mas 
que las lesiones de los organos y su especializacion. Asi se empefiaba 
la lucha secular que todavia dura, entre el organicismo con sus multiples 
expresiones y el vitalismo, tam bien con varias formas. 

Pero, "que importan las doctrinas f Lo esencial es que, tras esas 
teorias, Hipocrates discernia el papel de los sintoma's generales los 
cua1es, comunes a los diversos estados pato16gicos, gobiernan la prog
nosis. Valido de una observacion rigurosa, daba, para numerosas en
fermedades, descripciones euya exactitud nos asombra: su cuadro cU
nico . del tuberculoso y del pailldico no han perdido nada de su exact a 
semejanza; el de la epilepsia no cs men os impresionante. Deslgna per
fectamente una serie de afecciones quirurgicas, traumaticas, congeni
tas, etc. Diversos fenomenos, que llevan hoy nombre, guian todavia e1 
examen medico y atestiguan su genio precursor: los "dedos hipocrati
cos" en los enfermos cronic os de las vias respiratorias; la subcusion hi
pocratica que contenia en germen la invencion de la auscu1tacion de 
Laennec. Baissette ha hallado en la terapeutica de Hipocrates un medio 
que procede de la misma idea que llevo a Forlanini, en 1894, a innovar 
el pneumotorax artificial. 
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Hallamos en el a un epidemi610go que aleja la peste de Atenas 
merced a la desinfecci6n pOl' el fuego; un precursor del freudismo, que 
interpreta los suenos y relaciona con el sexualismo las manif€staciones 
psicologicas y cllnicas mas variadas. Lease su psicoanaJisis de un taci
turno que no era otro que el Rey de Macedonia, Perdiccas: la causa 
secreta de lID raro mal era el amo-r de una mujer. 

En sus ideas sobre los temperamentos, a los que relaciona con las 
condiciones fisicas del ambiente y del clima, mas que con la nocion de 
la raza, que Ie parece ficticia e ilus"oria, podemos reconocer las tesis 
mas modernas, desde Montesquieu hasta Taine. 

La higiene ocupaba tambien un lugar preponderante en las preocu
paciones de Hip6crates; la higiene individual que Ie sugeria sobre e1 
vestido, los banos y los ejercicios fisicos, ensefianzas que no repudia
damos; y la higiene colectiva en la que podemos -percibir los rudi
mentos de nuestra cieneia del urbanismo. 

Hipocrates erigi6 con la cllnica, la profilaxis y la higiene e1 tri
pode fundamental de la medicina; y al afirmar que e1 medico no cura 
sino q,ue ayuda a la naturaleza a curar, establecia aquel escepticismo' 
terapeutico tradicional que posee, pOl' 10 menos, e1 merito de invitar a 
1a duda, a la modestia y a la investigacion. 

Hipocrates se proponia penetrar todos los fenomenos de 1a natura
leza, des de los misterios de la generacion, mucho antes que Spallanzani, 
hasta las leyes de la seleccion natural, mucho antes que Darwin. Para 
ella medicina era, como 1a definio, el estudio del hombre. 

En 1a medicina encontraba Hipocrates, necesariamente, un impul
so hacia 1a fi10sofia. Pero ademas encarnaba el tipo del medico com
pleto, del medico humanista. Aunque aconsejaba huir del mundo, 0, 

por 10 men os, conservar una actitud reservada, no dej6 de mezclarse, 
en Atenas, -a1 grupo de los espiritus libres que" eran el ornamento de la 
ciudad y enaltecieron su fama. Fue amigo de Platon, de Socrates, de 
Alcibiades y del astronomo Meton. Con . este Ultimo interroga Hipo
crates el silencio planetario y habla de aquel orden rigido de los mun
dos que prohibe al universo toda fantasia. Aun en esa especie de exis
tencia autonoma y paralela al hombre que es la enfermedad, buscaba 
Hip6crates un determinismo ineluctable. 

POI' otra parte, fundo toda la moralidad profesional que honra al 
arte medico. Mientras resumia sus conocimientos en sus "Aforismos" 
formu1aba las leyes de la conciencia medica. Lleno de nobles aspira
ciones, combatio en favor de las causas justas, sin mas ideal que la 
verdad, despreciando a los enemigos personales que Ie creaba la envi
dia y fustigando al charlatanismo. 

• 
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Viajo por paises lejanos, entre los escitas, los asiaticos y los egip
cios, recogiendo observaciones fructuosas a la vez que propagaba sus 
ensefianzas y atendia a todos los enfermos que se Ie pl'esentaban, mag
nates 0 esclavos y mendigos. 

Durante sus consultas, Hipocrates formaba discipulos; profesor 
ambulante dio e1 ejemplo de difundir generosamente sus ensefianzas. 
Para el univel'so y la posteridad esa difusion se hallaba asegurada vor 
sus numel'osas obras en las cuales encerro e1 tesoro de su pensamiento 
y de su experiencia, en una lengua que 10 coloca entre los mas ilustres 
escritores de la Grecia antigua. Tal fue e1 hombre eminente que recibi6 
con justicia el nombre de Padre de la Medicina. 

La presentacion de Koch 

En la noche del 24 de marzo de 1882, el celebre fisiologo Du
Bois-Reymond presidia una reunion de la Sociedad de Fisioiogia en 
el salon de la biblioteca del Instituto de Fisiologia de la Universidad 
de Berlin. En esa reunion Roberto Koch pres en tab a un informe "so
bre la tuberculosis". &Quien era Roberto Kochf Un medico obscuro, 
nacido en K1austhal, en 1843, que habia estudiado medicina en Got
tingen y ejercido su profesion en una aldea cercana de Bres1au. En 
1a zona rUl'a1 donde vivia se manifesto una epidemia de carbunc10 
que diezmaba e1 ganado. Koch examino en el microscopio visceras 
de las vIctim as y hallo en elIas los bastoncitos microscopicos que De
vaine y Eberth h,;bian visto antes en animales inuertos de la misma 
enfermedad. El bazo estaba lleno de ellos. Inoculando a ratas con 
tales bacilos se provocaba el carbunclo. Koch trasplanto la infeccion 
de roedor en roedor veinte veces sucesivas y en el vigesimo animal enfer
mo hallo, en el examen microscopico, los mismos bacilos caracteristicos. 
Intento e1 cultivo del bacilo fuera del organismo y 10 consiguio em
pleando como "terreno" el suero de sangre de buey. Pero era pre
ciso mantener los cultivos a temperatura constante y Koch construyo 
por si mismo una especie de termostato primitivo. Cuando los bacllos 
sufrian pOI' penuria de oxigeno se transformaban en corpusculos re
dondos sumamente resistentes que vivian en una especie de vida 1e
targica, pero capaces, a1 volver las condiciones favorables, de reco
brar la forma vegetativa: los esporos. La destruccion de los bacilos 
podia dejar sobreviviendo a los esporos y esto explicaba la dificultad 
de contener la epidemia. 
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Roberto Koch era, pues, un hombre que pOI' si solo, con medios 
rudimentarios, habia conseguido escribir pOI' entero, deduciendola de 
pruebas seguras, la historia de un microorganismo patogeno. 

Publicada su primera obra importante sobre la etiologia del car
bunclo, Koch abandono la practica de la medicina para dedicarse a 
la carrera cientifica y se propuso, ante todo, hacer progresar la tec
nica bacteriologica, entonces en sus comienzos. 

Dedicose a ese trabajo con tal asiduidad que pudo reconocer, 
aislar y cultivar el bacilo de la tuberculosis. En 1882 habia resuelto 
el problema y en esa sesion historica del 24 de marzo 10 anunciaba 
oficialmente al mundo cientifico. 

Demostraba que la temida enfermedad se hallaba ligada a la 
presencia de un bacilo que se encontraba siempre en todos los focos 
tuberculosos: de los pulmones, de los huesos 0 de cualquier organa 
del cuerpo humano. Era posible verlo empleando metodos adecuados 
de coloracion, metodos a los cuales el habia llegado al cabo de gran 
numero de experimentos; se podia aislarlo y cultivarlo fuera del 01'

ganismo, siempre que se 10 mantuviera a temperatura adaptada y en 
terreno nutritivo adaptado; y, pOI' medio de inoculaciones de esos 
cultivos, se reproducia la enfermedad en los ani males de experimento. 
Demostraba asi que el bacilo era la causa de la enfermedad; causa no 
unica, se entiende, causa necesaria, no suficiente, porque toda en
fermedad infecciosa depende, pOI' 10 menos, de dos causas: una mi
crobiana, que viene del ambiente y otra individual, que viene del 
organismo. Esto · Ultimo se admitia mucho antes de que los cstudiosos 
se reunieran para escuchar el informe de Koch: del t, contagio" de 
la tisis hablan hablado Fallopio, Cesalpino y Morgagni y precisa
mente cien alios antes, en 1782, el Rey de Napoles habla hecho pro
clamar a son de tromp eta, en las plazas, las" instrucciones contra el 
contagio de la tisis ", instrllcciones proporcionadas a los medios y co
nocimientos de aquella epoca. Se sabia que el contagio familiar era 
frecuente y hasta se habia intentado provo car la enfermedad en los 
animales pOI' medio de esputos de enfermos. Villemin 10 consigui6 
en 1865. 

Roberto Koch mostro el enemigo: un bastoncito de tres milesi
mos de milimetro de largo, que dificilruente se dejaba colorar, pcro 
que, una vez tefiido, mas dificilmente cedia el color; que se multi
plicaba lentamente, fuera del organismo, cultivado en suero de san
gre de buey y a temperatura de 37 grados, y que, a veces, en los 
cultivos viejos, se ramificaba 0 se tenia de modo incompleto y entonces, 



-132 -

en vez de un bastoncito (baoilltts) se presentaba como un col~ar de 
granitos. 

No todos los estudiosos reunidos en aquella sesion quedaron per
suadidos pOl' el informe de Koch. SegUn la opinion corriente entre 
los medicos de entonces, la tuberculosis era algo tan vario, tan pro
teiforme, que dincilmente se admitia la uniformidad de sus aspectos 
pulmonares, laringeos, intestinales, oseos, glandu1ares, etc. Sin em
bargo se demostraba precisamente la unidad pOl' la constancia del 
agente etiologico: el bacilo que tomo el nombre de Koch. Dos anos 
despues, en 1884, Koch publicaba su celebre obra "Etiologia de 1a 
tuberculosis", ilustrada con diez magnificas laminas en colores, y ya 
nadie dudo. 

Pero POI' entonces Koch no se preocupaba' de la incredulidad con 
que algunos habian aeogido su descubrimiento. Tenia concentrada la 
atencion en otros estudios. Acababa de regresar de una expedicion 
oficial a 1a India y Egipto, don de, despues de estudiar 1a etiologia del 
colera, demostro que la causa microbiana de ese f1agelo de 1a huma
nidad era un vibrion, el "bacilo virgula", al que los ' bacteriologos 
llaman hoy vibrion de Koch. Era 1a tercera de sus gran des conquis
tas. Un ano despues fue nombrado profesor de la Facultad de Medicina 
de Berlin y llego a ser director del Instituto de Higiene. 

Su nombre, junto con el de Luis Pasteur esta ligado a aque1 glo
rioso periodo de la biologia que en 1a segunda mitad del siglo pasado 
revelo to do un mundo viviente de 10 infinitamente pequeno, distinto 
de la manera mas absoluta de la substancia organica no viviente y 
distintos sus componentes entre' si, de suerte que cada uno de ellos 
procede de otro microorganismo de su especie particular. Fue el tiro 
de gracia a la hipotesis de la generacion espontanea que todavia su
ponia que la vida puede originarse en la materia sin la intervencion 
de una fuerza extramaterial. 



LIBROS Y REVISTAS 

Leer, escribir, dibujar 

Leer, escribir, dibujar: la antigua formula se amplia asi para 
expresar 10 esencial del saber indispensable a todos. Ese saber elemen
tal que ya tenia con la Iectura y la escrihrra dos medios preciosos 
de comunicacion y de expresion, Se enriquece con el dibujo que tra
dujo, antes que eUos y desde los tiempos prehistoricos el pensamiento 
de nuestros antepasados mas lejanos. Es verdad que hace mucho 
tiempo que se 10 practica en 1a escuela primaria, pero su papel se 
afianza cada vez mas y es tal su importancia que ningun maestro 
podria reducirlo 0 suprimirlo sin perjudicar el interes general de la 
enseiianza. 

Desde que la ilustracion de los libros de texto se convirtio en 
regIa general, desde que la elocuencia de Ia imagen se impuso al lado 
del texto y a veces 10 sustituyo, el diblljo entro naturalmente en la 
practica escolar. Constituye Ull proeedimiento pedagogico recomen
dado. Es grande el auxilio que representa para los maestros y mu
chos son los trabajos de los almnnos que 10 exigen 0 a los cuales puede 
acompafiar. A cada momento el maestro se vuelve instintivamente ha
cia el pizarron, con la tiza en Ia mano, para hacer un croquis rapido 
con el que ha de completar 0 hacer mas clara una explicacion. Todos 
los periodicos pedagogicos abundan sus indicaciones 0 ejercicios a 
este respecto. 

Lo que ante todo importa cuando el dibujo adquiere oficialmente 
un lugar de primer termino en la ensefianza primaria es Ia aptitud 
oeI maestro para practicarlo: es preciso que dibuje facilmente y con 
agrado. E1 aprendizaje necesario para Uegar a ese resultado es bas
tante especial y merece Ia atencion general y sobre to do la de los 
profesores de las escueIas normales. Comporta una verdadera prepa
racion abundante en ejercicios apropiados a las diversas materias de 
ensefianza. 

No se trata de formar artistas; sin embargo, sabemos de la expe
riencia de numerosos maestros y maestras que encuentran en esa habili
dad adquirida una fuente de alegrias superiores y de placer delicado. 
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Por 10 menos, hay muchas probabilidades de que una ensefianza seria, 
bien adaptada a las necesidades de la escuela, prepare, de paso, p'ara 
la comprensi6n y el respeto del arte. 

Los nifios dibujan cuando el maestro les ensefia a hacerlo y, sobre 
todo, cuando les da el ejemplo. Por eso es tan impol'tante conocerlo; 
conocimiento que debe ir acompafiado de la convicci6n de su utili dad 
para los alumnos. 

En otra epoca, dibujar era un lujo. Las instituciones de ensefianza 
mas prestigiosas no dejaban de incluir en sus programas las llama
das "artes de esparcimiento". Las burguesitas del teatro de Labiche 
se enorgullecian mostrando a Sll novio Ia cabeza de R6mulo dibujada 
con gran acopio de sombras 0 tocando en el piano los "Ensuefios", de 
Rosellen 0 "La plegaria de una virgen". Hoy sus nietas estudian en 
las academias de pintura. Tenemos en la escuela ambiciones mas mo
destas y proyectos mas sensatos. Sabemos que no hay profesiones mas
culinas 0 femeninas que no requieran el empleo del dibujo, el cual 
aumenta su facilidad y su provecho. EI artesano que mediante el 
dibujo puede comprender 0 hacer comprender el trabajo que debe 
ejecutar, obtiene una ventaja positiva y se Ie estima mas que al sim
ple operario. Los oficios femeniuos que 10 utilizan directamente, son 
numerosos. 

Por supuesto, que nadie niega su valor pnlctico, pero es preciso 
que todos los maestros y tambien los padres esten convencidos de su 
alcance educativo. Se piensa a menudo en su influencia sobre la ima
ginaci6n y la formaci6n del gusto y pocas veces en la que ejerce sobre 
las facultades de atenci6n, de observacion, de reflexion, a las cuales 
solicita e indudablemente desarrolla. Acrecienta el interes del mundo 
exterior, de los seres y de las cosas; aligera y aclara el saber verbal y 
da el placer de una creacion personal, por modesta que sea. 

Debemos reconocer, para honor de la escuela primaria, que el 
papel pedagogico del dibujo y su valor pra,ctico inspiran en su ense
fianza y en sus aplicaciones a 1a mayoria de los maestros. De aqui que 
parezca que repetimos verdades harto sabidas y que desempefiemos el 
papel de quien va a forzar con empuje, puertas que estan abiertas. Sin 
embargo no son inutiles en momentos en que se tiende a ampliar la 
parte de dibujo en los programas de las escuelas frances as, por 10 que 
cODviene llamar la atencion de los maestros acerca de la necesidad de 
perfeccionar, a ese respecto, sus conocimientos y sus metodos 

(De "Manuel General de l'Instruction Primaire" de Paris). 
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Una escuela entre los esquimales 

La senora Isabel Chabot Forrest y Sl1 marido fueron designados 
por el Departamento de Educacion de los Estados Unidos para prestaI' 
servicios como maestros en la "tundra" (estepa cubierta de musgos) 
helada de la Alaska septentrional, en una aldea que dista mas de 150 
kilometros de Barrow, la ultima colonia habitada por hombres de la 
raza blanca. 

En la revista "Hygeia" la senora de Chabot Forrest relata al
gunas peculiaridades del penoso ambiente en que Ie toco vivir. "Cuan
do llegamos, - dice, - los esquimales usaban solo trajes de pieles, 
unos con el pelo hacia adentro, y otros con el pelo hacia afuera que 
no se quitaban jamas sino cuando llegaban a ser demasiado estrechos 
o inservibles por el uso excesivo. La cabeza y el cuerpo de los esqui
males pululaban de parasitos pero los indigenas los soportaban como 
uno de los inevitables inconvenientes de la existencia. 

Era casi abso1uta la ausencia de panuelos. En 1a aldea, de dos
cientos habitantes, no habia mas retrete que el anexo al edificio donde 
teniamos tambien nuestra habitacion. A nadie se Ie ocurria jama.s 
Iavarse las manos antes de comer. A veces se pasaba un trapo sucio de 
mano en mano, despues de la comida, entre todos los miembros de la 
familia sentada en el suelo alrededor de 1a olla. Y todos, sanos y en
fermos, se limpiaban Ia cara y las manos con ese trapo". 

La tuberculosis esta muy difundida entre los esquima1es. En cada 
choza hay por 10 menos un tisico y en algunas, tres. Sin embargo, 
todos viven content os, sin preocupacion alguna pOl' el dia de manana. 
Cada uno, desde el mas joven hasta el mas viejo, duerme cuando 
quiere, trabaja cuando es indispensable, juega cuando se Ie ocurre, 
come hasta el hartazgo cuando abunda el alimento y ayuna cuando 
escasea. 

"Por la manana, cuando suena 1a campana de la escuela, se pre
sentan a1rededor de cincuenta alumnos, desde eL nrno de cinco anos 
hasta el pastor de renos, de cincuenta anos, el cua1 para poder llevar 
cuenta de su rebano se esfuerza por aprender a leer, escribir y contar. 
Si se pregunta el motivo de los ojos sofiolientos y de los continuos 
bostezos, se llega a saber que todos los al"qmnos han pasado la noche 
entera jugando con una pelota de cuero de foca en la tundra helada, 
bajo la luz brill ante de la luna polar. 

Imaginese el aula llena de alumnos vestidos de pieles de foca, de 
gacela almizclada 0 de reno y una mezcla indescriptible de olores de-
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bidos al aceite de foca, a las pieles y a las exhalaciones de los cuerpos 
sudados y sucios. Mas dificil de imaginal' es nuestro asombro del pri
mer dia cuando vimos que los alumnos mas pequenos salian del aula 
cuando se les antojaba para que los amamantaran las madres que los 
esperaban pacientemente, sentadas en la escalinata de la entrada. 

El traje de tela de una sola pieza y provisto de capucha que los 
esquimales llevan generalmente sobre el de pieles para impedir que 
la nieve 10 eche a perder, sustituye ahora, en la escuela, al de pieles. 
POI' otra parte, hemos iniciado una campana activa para la difusion 
de las nociones de higiene mas elementales. Entre los ninos y las ninas ' 
mayores se entablo una verdadera rivalidad para iI', despues de las 
lecciones, a lavarse en el cuarto de bano de la escuela. Todos los dias 
se pollia al fuego un gran caldero Heno de nieve y de rato en rato 
se agregaba un poco mas de nieve de suerte que al mediodia se dis
ponia de un gran recipiente lleno de agua hirviente. 

Para esos mnchachos el agua es un liquido precioso como 10 seria 
para nosotros si hubieramos tenido que transportal' siempre, pOl' los 
largos y angostos corredores de la choza nieve y hielo para licuar y 
sacar luego afnera el agua usada. Lo comprendi el dia en que al entrar 
en el cuarto de bano sorprendi ados muchachas que se empapaban la 
Iarga cabellera negra con el agua en que hablan lavado sus ropas. 
sucias. 

El primer bano, - un viernes, despues de clase, - se desarrollo 
de una manera bastante desalentadora. Tuve que meter a la fuerza 
en banos de zinc a los chiquillos que protestaban lloriqueando y les 
restregue el cuerpo energicamente hasta dejarlos relucientes de limpios; 
pero luego veia con pesar que se ponian los viejos trajes de pieles 
usados, sin quitarselos, durante meses y meses. Cambiamos ese estado 
de cosas confeccionando para cada nino una camiseta de franela, a 
fin de que despues del bano tuvieran pOI' 10 menos una prenda limpia 
para ponerse en contacto con la piel. 

Todo problema de higiene debe ser resuelto de acuerdo con las 
circunstancias. POI' ejemplo la cuestion de los alumnos tuberculosos. 
De primera intencion se diria: "los tuberculosos no deben asistir a 
la escuela". Opinamos de distinta manera. En una aldea donde, du
rante las comidas, todos los miembros de la familia comen con los 
dedos de un solo recipiente y beben de un solo vaso, y donde, para 
ventilar el ambiente, hay en el techo un agujero de solo cinco centi
metros de ancho, el cual, durante las tormentas es obturado con tra
pos para impedir que la nieve penetre en Ia choza, y pOI' -Cutimo, donde 
la poblacion enter a se agolpa en la cabana en que yace un enfermo 
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para enterarse de su estado de salud, no se habria obtenido ventaja 
, alguna con excluir de la escuela a los ninos tuberculosos. Lo que hici

mos fue proveer a los ninos eruel'mos de una salivera con un desinfec
tante y les permitimos que se quedal'an el mayor tiempo posible en 
el aula dotada de buena calefaccion. 

De semejante manera procedimos con las demas eruermedades. 
Tratamos todo problema sanitario en la escuela 0 pOI' medio de la es
cuela. Las lecciones de higiene se desarrollaban en el aula, pero no 
nos limitamos a esta. Con mucha diplomacia, para evitar resistencias, 
proeuramos desde el primer dia conquistar la benevolencia y la coope
racion de los ancianos de la aldea. Con lecciones publicas y conversacio
nes privadas, con visitas frecuentes a las chozas y curs os de higiene 
para las madres, ensenamos a los esquimales a apreciar el aire puro, 
el aseo, la vida moderada y la ventaja de ciertas instalaciones sanita
rias. Conquistamos aSl la confi~nza general y obtuvimos que el "con
sejo municipal" - formado pOl' siete de los ancianos mas influyentes 
de la aldea, elegidos pOl' unanimidad, - nos prestara en nuestra obra 
una ayuda valiosa que nos eximio de much as tareas penosas". 

La crueldad con los animales 

"He recibido varias cartas de madres de ninos muy pequenos, 
escribe el conocido educador Angelo Patri, - en las que me preguntan 
que pueden hacer para reprimir la cruel dad que demuestran con los 
animales. "Me horrorizanlos malos tratos que elnene inflige a nuestro 
perro, un perro de guardia fiel que tenemos desde hace cinco anos. La 
criatura Ie aprieta los oj os, Ie tira de las orej-as, de la lengua, del pelo, 
Ie pisotea la cola... Son inutiles las reprimendas para que desista. 
Me inquieta pensar que pueden arraigar en el nino esos malos senti
mientos para con los animales. i, Que debo hacer ~" 

Los nmos pequenos que comienzan a vel' las cosas del mundo nada 
saben de crueldad. No la han sufrido. EI dolor les es casi extrano y nun
ca han experimentado el dolor infligido voluntariamente. No se dan 
cuenta de que causan dano al animal. Solo quieren verde que esta 
formado, que hace, como se comporta cuando ellos hacen esto 0 aquello. 
Si el animal se defiende y les hace dano, se sorprenden un poco y se 
quedan of en didos. Esto les ensena a no propasarse y en parte los co
rrige. 

Ensenamos a los nmos mas pequenos a ser bondadosos con los 
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animales. Les decimos cuando les hacen dano y apelamos a ·sus emo
cione13, a sus sentimientos de ternura, a su afecto para con sus amigos, 
el perro y el gato, etc. Las recomendaciones contribuyen poco a corre
girlos; es mas eficaz la apelacion a sus sentimientos. 

La cruel dad con los animales es excusable en los nmos mas pe
quenos, pero no se perdera ocasion de corregirlos de ella. En los ninos de 
mas de seis anos de edad y de menos de diez sera castigada. Se les quita
ra los animales favoritos. Las personas mayores expresaran su desaproba
cion pOI' palabra y pOI' actos. El culpable debe sentir su culpa. Cuando 
un nino mayor de diez anos causa un dano voluntariamente, a un ani
mal, no habra para eI excusa posible. Se debe disponer 10 necesario 
para que no repita su mala accion. Es necesario que cambie de actitud 
para con los seres indefensos. 

Son rouy pocos los nmos que, conscientemente, causan mal a 10<; 
animales. Si se encuentra un nmo asi, tengase por seguro que hay en 
el algo de anormal y es preciso vigilarlo y estudiarlo para descubrir la 
causa de su conducta desviada de 10 natural. Esta afectada su salud £j
sica y mental. Se tratara de eliminar la causa que impulsa al nino a 
desahogar sus sentimientos contra los animales y se 10 encaminara 
hacia la salud y la dicba. 

Los ninos que maltratan a los animales no son ninos felices. Es
tos ultimos conocen reflexivamente una bondad afectuosa. Es inutil 
pedir a un nmo razonamiento en el afecto, pues pOI' 10 general cuando 
la conciencia entra en este dominio tambien Se introduce la hipocresia. 

El nino feliz, es decir, el nmo sano no es cruel. Suele cometer un 
error, pero esto es cosa diferente. El nino cruel es lID nino enfermo que 
ha padecido de algo 0 10 esta padeciendo y es preciso curarlo para 
que cambie su actitud. Sin duda conocen ustedes esa sensacion de 
bienestar con que se despiertan algunas mananas. Uno se siente en paz 
con el mundo y el corazon rebosa de bondad para todos los seres vi
vientes. Esa manana uno "se siente bien". El nino culpable no se 
curara mientras no experimente semejante sensacion. La bondad es un 
sentimiento. El intelecto nada tiene que hacer con ella". 

(De" Our dumb anima~s") 

Las excursiones escolares 

f, Que cs una excursion escolar 1 EI autor del articulo, A. Martinez 
de la Nava, hace notal', ante todo, que no es una fiesta de camaraderia, 
una "semijuerga" pnes al principio los mucbacbos se inclinan a mi-
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rarla y a tomarla pOl' ese aspecto. La excursion no es tampoco, no debe 
ser al men os, - continlla-, una clase ordinaria realizada fuera del 
aula pero llevada con una pauta semejante y con la misma rigidez 
disciplinaria que otra clase cualquiera. 

Para nosotros la excursion escolar difiere totalmente de una cla
-se: el lugar donde se da es un museo, una fabrica, el campo, el sitio 
historico y artistico elegido; -el tema de la leccion es ocasional, tan 
varia do y rico en su contenido como puedan hacerlo las preguntas 
de los alumnos y las observaciones que sugiera el profesor-; la forma 
en que se desenvuelve no ha de parecerse en nada al seco dogmatismo, 
cOl'riente 0 mas habitual, de la catedra. 

Un maestro autoritario, que no se percate de todo esto, pensara 
y fijara pOl' S1 solo el objeto, lugar y- forma de realizacion de la clase 
practica, 10 anunciara con unas horas 0 instantes de antelacion a sus 
alumnos y estos seguiran al pie de la letra las indicaciones y ordenan
zas para que el proyecto se realice de modo impecable. 

Un profesor mas conocedor de la psicolog1a infantil -y pOl' elio 
mismo" mejor educador- procedera de manera bien distinta. En forma 
familiar - que no quiere decir anarquica- interesara a sus diSC1Pulos 
en el estudio del proyecto, los invitara a exponer sus opiniones sobre 
ellugar del viaje, la eleccion del tema, los medios de locomocion y se
iialamiento de horario, programa, etcetera. 

El asunto, asi presentado, agradara a los alumnos to dos, que se 
aprestaran gustosos a otorgarle su entusiasta colaboracion. Desde el 
primer momento podra vel' el maestro como surgen en el grupo mucha
chos que quieren tomar sobre S1 la preparacion de algunos aspectos 
materiales de la excursion; otras la ejecucion de dibujos, croquis, ma
pas, esquemas, y la generalidad querra documentarse previamente en 
revistas, libros, folletos y material de ·consulta. En virtud, pues, de 
una confi.:1,nza legltimamente depositada en los discipulos, que tiene, 
pOI' otra parte, alcances educativos de subido valor, habremos puesto 
en actividad febril la colmena entera de nuestra clase, que en torno a 
un centro de interes, aS1 elegido, vivira en tension hasta su completo 
desenvolvimiento. 

Bien se eomprende que el alma de toda esa actividad sera -aun
que debe esforzarse pOl' no pareeerlo-- el propio profesor; a el toea 
encauzar iniciatiyas, facilitar material de estudio, seiialar pro cedi
mientos, advertir errores ;y orillaI' dificultades de todo orden. 

Alguien objetara que semejante proeedimiento reclama mucho 
tiempo, y es posible y util tan s6lo con alumnos ya formados, puesto 
que de ordinario ocurre que muehas excursiones surgen de pronto y 
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a los alumnos no se les puede pedir mas que papel y lapiz para tomar 
datos. 

No participamos, sin embargo de esa opinion. Nose precisa tanto 
tiempo de preparacion como pudiera parecer a primera vista, ni el 
sistema excluye a ninguna categorla de escolares. 

Todos estamos de acuerdo sobre esto: una clase cualquiera -y la 
excursion es solo una forma especial de ella-, ha de ir preparada, 
so pena de darse deficientemente 0 mal. 

De modo corriente es el profesor quien lleva el peso de la prepara
cion; e1 elige asunto, busca material, se documenta en la forma que 
puede, y luego expone a los disci pulos como bien 10 entiende. 

La leccion practica, creemos nosotros, han de prepararla lo.s pro
pios alumnos, para que surta el maximo rendimiento. Si llevamos a 
un grupo de muchachos indocumentados 0 poco enterados, a una fa
brica, a un museo, a un monumento, & que interes despertaran en ellos 
unas maquinas sobre cuyo empleo no tienen idea clara, UllOS cua
dros sobre los que poco 0 nada saben, un edificio cuyo sentido his-· 
torico no han penetrado antes 1 

j Cuantos detalles pasaran inadvertidos, que esc as a atencion pon
drlin en las explicaciones del profesor, que ocasion, en fin, malograda 
en buena parte al menos! 

Procuremos, por el contrario, que previamente hagan el estudio 
teorico del asunto y se documenten cuanto puedan acerca de el, y 

veremos como en presencia de las cosas, ante la realidad de los he
chos, brotara por sl sola la confirmacion 0 rectificacion de los cono
cimientos adquiridos en los libros; esta es precisamente la fin ali dad de 
la leccion practica. Entonces surgiran como por sl sol as, las preguntas, 
las objeciones, los comos y los porques, tan naturales y caracterlsticoc:;, 
y tan agudos, en ocasiones, de It>s chicos. Y es entonces, y solo entonces, 
cuando el profesor aportara su colaboracion, explayandose en detalles. 
comentarios, aplicaciones, deducciones, que los alumnos anotaran cui
dadosamente al par que iran fijando con dibujos, disefios y fotogra
fias todo aquello que ha llegado a elios p~r la vista, el oido, etC' . . . , por 
los sentidos, en una palabra. 

Eso pOl' 10 que hace y se refiere al aspecto cultural, a la parte in· 
telectual e informativa, que es la Unica que habitualmente se conside
ra y mueve a realizar las excursiones. Pero no puede pasarse pOI' alto 
el aspecto social y educativo que tiene siempre una salida con los jo
venes y nmos fuel' a de casa, del colegio, del medio ambiente en que 
ordinariamente viven. 

Fijemonos; y observemos el cumulo de preocupaciones, cuidados 
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y virtu des sociales que una jornada de esta indole pone en juego. Pre
venir y preparar las cosas que necesita eI escolar en orden a indumen
taria, alimentaci6n y elementos de trabajo, y movilizar todo el perso
nal de yasa bajo Sil direcci6n y control a fin de que nada falte ni nada 
dcsdiga de los preparativos de sus otros companeros. El trayecto, los 
ratos de esparcimiento, la lecci6n misma, todo el tiempo que dure la 
salida es un tejido de ocasiones en que las virtudes, tanto individuales 
coma sociales, se ponen a prueba dentro de un ambiente de sana liber
tad y espontaneidad. i Que de ocasiones para sobrellevar mutuas mo
lestias, prestarse servicios reciprocos, comunicarse alegre entusiasmo, 
estrechar legitimas y convenientes relaciones, romper timidcces, limar 
asperezas de caracter, combatir necios egoismos, en una palabra, adies
trarse en la vida social, humana y cristiana. 

~ Que escuela, que campo y laboratorio de psicologia eJglerimental 
mas apropiado podra encontrar el educador para conocer a sus alum
nos? Mirando unas veces, haciendose el distraido otras, i que retratos 
mas fiel de cada lIDO de sus alumnos podra sacar al final de la jornada! 
En la libre espontaneidad vera destacarse a los voluntariosos y autorita
rios, a los cgoistas y como dones, a los bullangueros, a los fantasiosos 
recitadores de cuentos y aventuras, -los agudos de ingenio, a los en
cogidos y timid os, a los bondadosos y serviciaIes, toda Ia gama, en fin, 
de temperamentos y caracteres que, de modo tan natural, se perfilan 
en las asociaciones de muchachos. 

El educador, finalmente, debe saber que estas jornadas Ie ofrecen 
ineidencias y ocasion.es, que no tienen las clases ordinarias, para ac
tuar sobre sus alumnos y despertar en sus almas una mayor apetencia 
d~ la verdad, de la belleza y del bien". 

(De" Atenas", de Madrid). 

Perspectivas escolares espaiiolas 

"Hace algun tiempo, escribe Luz Lafuente, se levantaron voces de 
inquietud y se hicieron pron6sticos diversos ante el cumulo de innova
ciones que, como consecuencia del intenso y general movimiento~pedag6-
gico, han surgido, ya sea en escuelas, sistemas, planes 0 metodos de eu
senanza. 

Tanta "novedad" pouia el animo un poco tenso a muchos educa
dores, pero sobre todo a los que encanecieron ensenando. Su voz era el 
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alerta dado con angustioso temor a una vanguardia probablemente opti
mista en demasia y poco experta pOl' razon de juventud; pero a los l'e
celos y temores de someter la escuela a ensayos inciertos de dudoso 
result ado y provecho, a consecuencias lamentables que hab'ian de recaer 
sobre la masa escolar, -se opuso rotunda otra voz: la de un convenci
mien to inspirado en razones de buena voluntad y en anhelos de reno
vacion. Con esto nuevamente se contraponen juventud y vejez, rebeldia 
y sumision, dinamica y estatica. Y se dijo :" La escuela donde no se 
ensaya es un organismo muerto". 

Sentado esto como principio, hay, pues, que ensayar. No convie
ne estancar la vida, sino unirla al ritmo de la formidable actividad 
que nos rodea e impulsa. Hay que tratar de comunicar a la escuela 
el calor vital de un entusiasmo inquebrantable; hay que imprimirle ca
racter de humanidad, ya que esta destinada a realizar fines sociales, 
a llenal' aspiraciones y a satisfacer anhelos y apetencias, si ha de . vi
vir plenamente. 

Mas i, como influira en los nifios el hecho de que fracas an do un 
ensayo e1 maestro intente otro y otro 1 i, Que trastornos, que in£luencia 
en la educacion de la voluntad, en la formacion de su caracter, ejercen 
esos cam bios, esas vacilaciones, esos tanteos repetidos durante y des
pues del experimento 1 

Es indudable que a los dos bandos les asiste una parte de razon. 
Resultan de un efecto desdichadisimo las vaci1aciones y titubeos que 
lleva aparejados toda tentativa de experimentacion practica cuando no 
est a forjada al calor de una preparacion y orientacion previas que pon
gan al maestro a cubierto de toda eventualidad de fracaso. 

EI fracaso produce desaliento, desconfianza, destruye iniciativas 
y aspiraciones, haciendo que el maestro se torne frio y rutinario, de es
piritu apagado y de vol un tad apatica. 

Meditese que sera de los nifios a quienes quepa este triste caso. 
Hay que ensayar tratando de crear un nuevo estado de perfeccion, 

una mejor y mayor posibilidad de alcanza1' el fin propuesto; hay que 
ensayar con disc1'ecion y respeto, con agudeza e ingenio, tacto, co1'dura 
y elevado punto de mira, desterrando todo impulso de snobismo sin 
mas razon que un "porque si" 0 un "porque 10 hacen todos 0 algunos". 

Mientras en cad a capital de provincia -en Espafia-, no exista 
una escuela modelo no habremos dado con el remedio eficaz y '6.nico 
para enmendar defectos y excesos. Escuela que acoja amorosamente a 
todos los maestros que sienten necesidad de superacion, de eliminar de 
si el morbo que les infiltra el ambiente de insensibilidad espiritual que 
les rodea, que quie1'en conoce1' los puntos de vista nuevos y mas fecun-
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dos para la educaci6n, la teo ria y la practica de ella en su constante 
variabilidad y mejoramiento. Escuela que sea laboratorio pedag6gico 
que capacite al maestro de la tecnica metodol6gica de su trabajo diario 
de acuerdo con las corrientes pedag6gicas preconizadas como mejores. 

Ademas deberia establecerse la obligaci6n de pasar un periodo de 
tiempo mayor y menor en esa escue~a a todo maestro en actividad, cada 
dos anos pOI' ejemplo; pero mientras eso llega, a la Inspecci6n cumple 
realizar el trabajo de orientaci6n e inspiraci6n eli la escuela primaria. 
Labor delicada que precisa, entre otras muchas cosas, buena voluntad 
y comprensi6n. Labor dificil pOI' la cantidad y calidad de obstaculos 
que tendra que vencer. Afortunadamente para la causa, ha desapa
recido e1 inspector de tipo antiguo, estirado, lleno de prejuicios y con
vencionalismos, divorciado espiritualmente del maestro, siempre en 
vena de sorprender deficiencias y de disimular aciertos. 

La Inspecci6n puede y debe hoy ofrecer orientaci6n y guia al 
maestro, sintiendo muy hondo el problema escolar, la realidad de la 
escuela espanola, y mediante nexos de cordialidad y comprensi6n, la 
escuela quedara renovada totalmente en breve tiempo pOI' obI' a y gracia 
de esas exquisitas notas de capacidad, delicadeza, interes y desvelo que 
puso al servicio de su misi6n orientadora 0 alentadora, respectivamente, 
en aquellas escue!as con tendencia a ensayar sin tina 0 en aquellas 
otras donde encuentre un maestro que fosiliz6 su alma de educador al 
eontacto de la abulia 0 de los desenganos sufridos pOI' ensayos sin 
fruto". 

(De" Avante", Barcelona) 

Sobre educaci6n moral 

"Para la educaci6n moral como para la educaci6n intelectual, 
hay instantes privilegiados en los que el nmo, mas receptivo y mas 
sensible, experimenta profundamente las influencias que se quiere ejer
cer en el; y pOI' otra parte, pasa tambien pOI' momentos que a este res
pecto son de fria indiferencia. Limitada e intermitente, la acci6n del 
maestro sera eficaz si es oportuna. Las intervenciones inhabiles 0 indis
cretas, los juicios precipitados, las interpretaciones falsas de sus inten
ciones, of end en al nino y 10 disponen a esa tristeza rencorosa que acom
pana a las educaciones fracasadas . Las cualidades del coraz6n mas es
timab~es y la mejor voluntad permanecen sin acci6n si el maestro no 
posee tacto, forma exquisita e iuteligente de la bondad. Acertar con el 





SECOION OFICIAL 

PAGO DE HABERES DE EMPLEADOS FALLECIDOS 

Decreto del Poder Ejecutivo 

Buenos Aires, febrero 7 de 1933 

"Siendo necesario uniformar el procedimiento a seguir para el pago de ha
"beres de empleados fallecidos, fijal1do las normaa que han de regirlo a fin dt; 
, 'evitar las dificultades que se crea a los derecho-habientes para su percepci6n, 
"dado que en algunos easos se llega exigir la tramitaci6n del juicio Bucesor-io para 
"establecer su condiei6n de legitimos herederos y eonsiderando: 

"Que diversas repartieiones abonan los sueldos del personal fallecido requi
"riendo de los herederoa la presentaei6n de documentos que justifiquen el villcu
"10 invocado, ademas de una fianza a satisfaeci6n de la Repartici6n; 

"Que este procedimiel1to debe eonsiderarse como el mas equitativo, dado que 
"en la mayoria de los casos se trata de sumas redueidas, no siendo justo exigir 
"que los herederos, por 10 general earentes de otros recursos, afronten los gastos 
"de un juicio sueesorio que probablemente superaria el monto del haber recla
"mado: 

"Por las consideraciones expuestas y atento a que el procedimiento eoneTe
"tado anteriormente ha merecido el informe favorable de la Contaduria Gene-ral 
"de la Naci6n, el Presidente de la Naci6n Argentina, en acuerdo general de mi
, 'niatros, decreta: 

, 'Articulo 1. - Las reparticiolles y dependencias de la A\imiuistraci6n N a
, 'cional proceder{m al pago de los haberes que legitimamente correspondan a los 
"derecho-habientes de los empleados fallecidos, previa presentaci6n de los si-
, 'guientes documentos: 

a) Cedula de identidad 0 libreta de enrolamiento; 
b) 
c) 

Partida de deiuncion, de matrimonio y de nacimiento; 
Fianza a satisfacci6n de la reparticion, 0 dependeneia, por un monto 
equivalente al importe del haber a pagarse, al solo efecto de constituir 
garalltia para el caso que se presenten terceros alegando derechos sobre 
los haberes del empleado fallecido. 

Art. 29 - Comprobado el caraeter de derecho-habientes de los pretendientes 
mediante la documelltaci611 determinada en el articulo anterior, que sera aprobada 
en cada caso por el jefe de la Repartici6n 0 dependencia, se procedera al aboJlo 
de los haberes adeudados, dejillldose cOllstancia en el recibo correspondiente del 
cumplimiento del presente Acuerdo General de Ministros. 

Art. 39 - En los casos en que no surja de la documentacion preselltada la 
evidencia plena del caracter de legitimos ~erederos de los interesados, se engira 
la tramitacion del juicio Bucesorio. 
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Art. 40 
- Comuniquese, pubJiquese, deBe al Registro Naeional, t6mese razon 

y archivese. 
Decreto N9 16800. 

JUSTO 
Leopoldo Melo. - Carlos Saavedra Lamas. - Al
berto Hueyo. - Manuel de 1riondo. - Manuel 
A. Rodriguez. - Pedro S. Casal. - Antonio de 

Tomaso. - Manuel R. Alvarado". 

SUELDOS DE MAESTROS SUPLENTES 

Exp. 3231-P-933. 
Circular N9 21 

Buenos Aires, marzo 4 de 19:13. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d., comuniclmdole para su conocimiento y 
efectos, la resoluci6n adoptada en la fecha, que dice: "19 Establecer que los BU

plantes que se nombren para 'reemplazar a los titulares en uso de licencia pOI' mas 
de 8 dias, 0 cargos vacantes en escuelas de la Capital, unos y otros devengaran 
la siguiente asignaci6n mensual: 

Maestros de grado, escuelas diurnas, $ 210.00 min. 
Maestros de grado, escuelas de adultos, $ 180.00 min. 
Profesores especia1es, escuelas diurnas, $ 4.00 m In. pOI' hora. 
Profesores especiales, escuelas de adultos, $ 7.00 min. pOI' hora. 

2Q Establecer igualmente que para designar suplentes en grados nueVOB 
o cargos vacantes, debera requeril'se previamente informe de la Direcci6n Admi
nistrativa sobre la posibilidad de imputar los sueldos respectivos. 

PICO. - Jose A. Quirno Costa 

PERSONAL DE ESCUELAS EN REPARAC10NES 

Exp. 3315-1-933. 
Buenos Aires, 6 de marzo de 1933, 

EI Presidente del Consejo N aciona1 de Educaci6n, en la feeha, reSllelve: 

19 Cuando e1 edificio de una escuela donde funcione escuela para adultos, se 
hallara on reparaciones, la 1nspecci6n General respeetiva proeedera a ubicar ese 
personal, en otras escuelas donde scan necesal'ios sus servicios. 

29 La direeci6n de la escuela don de hubiere sido ubicado dicho personal, 
proceedra a formular concepto del mismo, y remitir las fojas a la 1llSp ~cci6n Ge , 
neral respectiva. 

PICO. - Jose A. Quirno Costa. 
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"Llamar a concurso pOl' el termino de treinta dias, a contar del 20 del corrien
te, a lOB medicos de nacionalidad argentina, egresados de las Universidades de la 
Republica que tengan un minimum de tres ailos cumpJidos en el ejercicio profesio
nal, que deseen optar a los puestos de Medicos de Escuelas al Aire Libre, de acuer
do al reglamento respectivo, que pueden consultar los interesados en e1 local del 
Cuerpo Medico Escolar, calle Callao Nq 19. 

Reglamento para concurso de 'medicos inspect ores, de medicos de escuelas al A ire 
Libre y medico secreta rio 

10 Bajo la Presidencia de un Vocal del H. Consejo, se constituira e1 Tribunal 
de dos profesores de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad de Bue
nos Aires, design ados pOl' el Decano de II!- Facultad, pOl' el medico inspector gene
ral del Cuerpo Medico Escolar y de un profesor de la misma Facultad, designado 
pOl' el H. Consejo. 

29 El examen correspondiente consistira en dos prnebas: una escrita y otra 
oral. 

39 La primera versara sobre un tema de Higiene Escolar General sorteado 
del programa confeccionado al e£ecto y tendra uno duracion maxima de una hora. 
y media, pudiendo disponer los candidatos de 15 minutos para ordenar su trabajo. 
La prueba en esta forma sera comun a todos los postulantes. 

49 Los concurrentes Ieeran por orden de sorteo, en scsi6n publica ante el 
Tribunal, sus trabajos escritos. Esta prueba sera de admisibilidad, requiriendose 
una clasificaci6n de siete puntos como minimuDl para rendir la prueba oral. 

59 Consistira la segunda en una exposicion oral sobre un tema del mismo pro
grama, sacado a Ia suerte, de cuarenta y cinco minutos de tiempo como duraci6n 
maxima. 

En caso de exceder el numero de candidatos al que fuera posible examinar 
en la misma sesion del dia, el Tribunal aplazara para una sesi6n pr6xima la prue
ba de los restantes, debiendo dosignarse un nuevo tema. 

60 La clasificacion de los examinados sera de uno a diez y so hara pOI' vota
cion nominal, debiendose consignar en el acta respectiva 01 voto de cada miembo 
del Jurado. 

Obtenidas las clasificaciones de ambos examenes el Tribunal hara el promedio 
correspondiente a cada examinado y computara a favor de este toda fraccion DU

merica a un medio, debiendo igualmente clasificar con medio punto por ailo a aquel 
candidato que en calidad de suplellte, ayudal1te 0 adscripto haya prestado servicios 
en el Cuerpo Medico Escolar' y que hubiere tenido muy buen concepto. Si el resul
tado de las pruebas adjudicase la clasificaci6n mfls alta a un numoro de exami
nados superior al de vacantes a pro veer, e1 Jurado procedera a practical' una califi
cacion complementaria, teniendo en cuenta los titulos, trabajo y domas anteceden
tes re1acionados con la materia sobre la cual versara el examen. 

79 Terminado e1 concurso, el Tribunal labrara un acta que e1evara a1 Con· 
sejo Nacional de Educaci6n en la cual se establecera e1 nombre del candidato quo 
en definitiva hubiera obtenido Ia mas alta calificaci6n. 

89 Las resoluciones del Tribunal serim tomadas pOI' mayoria de votos de la 
mitad mas uno de sus miembros y seran inapelables. Toda dificultad imprevista 
que surgiera en Ia aplicaci6n de este reglamento, se zanjara de acuerdo con 01 .Re
glamcnto de Examenes vigentes en la Facultad de Ciencias Medicas. 

99 Producidas vacantes de medicos de la Reparticioll, se llamaI'll. a concurso 
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por el termino de treinta dias a con tar de la fecha en que el H. Consejo resueh·'l. 
proveer los cargos de medicos inspectores, medicos de escuelas al Aire Libre y de 
secretario medico de la Inspecci6n Medica Escolar. 

109 Podl'an inscribirse en el concurso los medicos de nacionalidad argentina 
egresados de las Universidades de la Republica que tengan tres alios cumplidos en 
el ejercicio de la profesi6n. 

11 9 Loa postulantes deberan presentar sus solicitudes en papel sellado de dos 
pesos moneda nacional, en la Mesa de Entradas Cuerpo Medico Escolar (Callao EJ) 
adjuntando a las mismas cuantos titulos, documentos, trabajos 0 antecedentes pro· 
fesionales que juzgue conveniente elevar para acreditar au competencia, donde ten· 
dra a su dispoaici6n todos los informes que crea necesario y los programas de con· 
curso respectivos que la Inspecci6n Medica Escolar confeccionara al efecto. 

Exp. 26802-A·932. 
Circular N9 32. 

A UXILIARES DE DIRECCION 

Buenos Aires, marzo 18 de 1933. 

De acuel'do con 10 propuesto por la Comisi6n designada al efecto con fecha 
16 de febrero Ultimo, en uso de la facu1tad conferida por el Art. 659 de la Ley 
1420, el Presidente del Consejo N acional de Educaci6n, en la fecha, resuelve: 

10 En 10 sucesivo los actuales Maestros Auxiliares -Volante 31- se denomi· 
naran auxiliares de ·dil'ecci6n. 

29 Podran contar con un auxiliar de direcci6n las escuelas que funcionen con 
8 a 11 secciones de grado por turno y con dos las que 10 hagan con mayor numero 
de grado. 

39 Los cargos de auxiliares de direcci6n seran provistos por el Consejo di· 
rectamente con maestros de grado de las escuelas ' que cuenten .como minimo 10 
alios continuados de servicios y se encuentren temporal 0 definitivamente en esta~o 
de incapacidad fisica para la docencia activa, pero que conserven sus aptitudes 
morales e in telectuales. 

49 Se considerat'a causa de incapacidad fisica para desempeiiar tareas docentes, . 
toda enfermedad que sea peligrosa para la salud de los niiios, 0 inhabilite al ma'lS
tro para des~peiiar con eficacla y dedicaci6n notoria sus fUllciones, 0 sea decla· 
rada incurable, 0 profesioual, 0 que por el hecho de sus funciolles sufra incollve
nientes sarlos para au mejor tratamiento, 0 hayan pl'oducido deformidad. 

59 Los auxiliares de direcci611 permaneceran en el cargo mientras au incapaci
dad los inhabilite para reintegrarse a sus funciones do centes 0 no llegue a imposi
bilitarlos definitivamente. 

69 Los maestros que se consideren en condiciones de gozar del beneficio cir
cUllstancial de ser designados auxiliares de direcci6n, deberan asi solicitarlo pol' 
escrito al Direc.tor de la escuela, el que pOl' intermedio del C. E. l'espectivo 10 ele
val'a al Cuerpo Medico para el examell correspondiente del interesado. Si el estado 
de salud no les pet'mitiere la continuaci6n de sus servicios al frente del grado, go· 
zaran de la licencia que les correspol1da pOl' reglamento, terminada la cual queda~ 
ran en dispollibilidadJ sin goce de sueldo, hast a tanto sean ubicados como auxilia· 
res de dil'ecci6n. 
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79 El Cuel'po Medico abrira lPl registro donde consignani pOl' orden de pril
sentacion los datos personales y el estado de salud de los solicitantes comunicando 
en cada caso, a la Inspecci6n Tecnica, los que resulten en condiciones de SCI' desig
nados auxiliares de DirecciOn. De estos ultimos, llevara asimismo una ficha indi
vidual donde se anotaran los antecedentes y datos clmicos, examenes especiales, 
&tc., con l,lU diagnostico correspondiente y la constancia de los examenes anuales a 
que hayan sido sometidos. 

89 AI finalizar el curso escolar de cada ano, los directores de las escuelas in
formaran al Cuerpo Medico Escolar sobre la labor y forma en que Se ha desempe
nado el auxiliar de direcci6n. 

90 En la 2~ Quincena del mes de febrero de cada ano, la Inspeccion Medica 
someted. a examen a todos los maestros que hayan sido comprendidos en la presen
te reglamentacion, para comprobar (males han recuperado sus aptitudes fisicas pa
ra la docencia, cuales continuan en las mismas condiciones y quienes han perdido 
ell absoluto su capacidad, de 10 que dar a cuenta de inmediato al H. Consejo, a los 
efectos de que pueda adoptarse las medidas que correspondan, ya sea disponiendo 
el reintegro a las funciones docentes, la continuacion en el cargo de auxiliar, 0 la 
separae,ion absoluta. 

109 Cuando fuere necesario la designacion de un auxiliar de direcci6n, el di
rector de la escuela la solicitara a la Inspecei6n Tecnica General la que propondra 
el candidato, tomandolo del Registro que al efeeto llevara de las eomunieaeiones 
efectuadas por el Cuerpo Medico Escolar a que se refiere el Art. 79• 

PICO. - Jose A. Quirno Costa. 

INSTITUCIONES CULTURALES ESTABLECIDAS EN LOCALES ESCOLARES 

Exp. 27036-P-932. 
Circular N9 34. 

Senor Presidente del Consejo Escolar. 

-Buenos Aires, marzo 21 de 1933 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente, transcribiendole, para su co
nocimiento y efectos, la resolucion adoptada en la fecha, que dice asi: 

"19 Disponer para 10 sucesivo, que todas las instituciones culturales que iun
cion an en locales escolares cedidos por el Consejo, est en bajo ·la inspecci6n y vigi
lancia de la Inspecci6n General de escuelas para adultos. 

29 La Inspecci6n General de escuelas para adultos, debera verificar si 6e 
realizado en eIlas, los prop6sitos que se tuvieron en cuenta al autorizar su funcio
namiento, con arreglo a 10 establecido en la resolucion de 28 de cuero de 1931, y 
muy especialmente en 10 refercnte a la parte financiera de las mismas. 

39 La Inspecci6n General de escuelas para adultos, debe proceder de inme
diato a elevar a la superioridad, por separado, un informe detallado de cada una 
de las instituciones que menciona la oficina de Estadistica en las actuaciones, 
aconsejando en forma precisa la resolucion que corresponda adoptar". 

PICO. - Jose A. Quirno Costa. 
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NUEVAS SECCIONES DE GRADO 

Circular N° 33. 
Buenos Aires, marzo 22 de 1933 

En uso de In facultad eOllferida por el art. 659 de la Ley 1420, el Presidente 
del Consejo N acional de Educaei6n en la feeha, resuelve: 

Autorizar el funcionamiento de nuevas seeeiones de grado en las siguielltea 
eseuelas de la Capital: 

C. Escolar Escuela Sec. de grado a erearse N9 de i.nseriptos por 
grados 

IX 5 59 grado 26 
X 10 69 grado 20 

XII 8 19 Superior. 39, 19 Inf. y 4°. 35, 26, 33, 28 
XII 14 19 Inf. y 39• 36, 28 
XII~ 9 19 Inf. B., 19 Inf. C. 33, 33 
XIV 19 6° grado 20 
XIV 20 49 grado 20 
XVI 15 69 grado 27 
XIX 3 39 Y 59 grade 30 y 25 
XIX 16 39 B 25 · 
XIX 20 19 Sup., 59, 1° Inf., 40 17, 31, 34, 27. 
XX 5 59 Y 69 grados 25, 25 
XX 29 20 grado 36 

PICO. - Jose A. Quirno Costa. 

SOLICITUDES DE AUMENTO DE PERSONAL DE SERVICIO 

. EXp. 6808.180.931. 
Circular N° 36 

Buenos Aires, Marzo 23 de 19:13. 

Sefior Presidente del Cousejo Eseolar. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente, eomuuieandole para su 
eonoeimiellto y cfeetos, la parte pcrti.uente de Ia resoluei6n adoptada eu ]a feeba, 
que dice: "Dirigir circular a los Consejos Escolares de la Capital haciendoles 
saber que en 10 sucesivo no deberau dar tramite a los pedidos quo formulen las (Ji· 
reeciones de las escuelas de su jurisdicei6n sobre aumellto de personal de servi
cio, en vista de que la situaci6n finaneiera de la Repartiei6n impone la mayor 
economia en todas las erogaeioues. 

PICO. - Jose A. Quirno Costa 
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TEXTOS DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA ESCUELAS DE ADULTOS 

Circular N9 38 
Buenos Aires, marzo 28 de 1933 

Atento 10 iuiormado por la Inspecci611 General de Escuelas para Adultos, el 
Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, en uso de la facultad conferida 
por el art. 659, inciso 39 de la Ley 1420, en la fecha, resuelve: 

19 Establecer que, en 10 sucesivo, no se permitira el uso en las escuelas para 
adultos de uingUu texto para la ensenanza de ingles 0 frances que no haya sidl) 
aprobado por el Consejo Nacional de Educacion. 

29 Los textos mencionados en el articulo anterior, cuya aprobacion se so
licite, seran estudiados por una comision especial de tres profesores de cada idio
ma pertenecientes a las escuelas de adultos y que posean titulos expedidos por 
la Escuela Normal de Lenguas Vivas 0 por el Instituto Nacional del Profesorado. 
Esta comision sera presidida por el Inspector Especial de Idiomas. 

39 Las comisiones especiales tendran en cuenta, al estudiar los textos ' de 
referencia, los siguientes puntos: 

a) Metodo. 
b) Contenido moral, nacionalista y de utilidad practica de las lecturas 0 ~ra

ses que sirvan para ensenar el idloma extranjero. 
e) Impresion. 
d) Papel. 
e) Precio. 
4· La Inspeccion General respectiva elevara con su informe los dictamenes 

de las comisiones. 

PICO. - J os~ A. Quirno Costa 

PLAZO PARA PRESENTAR CARTA DE CIUDADANIA 

Circular N9 39. 

Buenos Aires, marzo 29 de 1933 

El Presidente del Consejo N acional de Educaci6n, en la fecha, resuelve: 

Prorrogar hasta el 30 de septiembre proximo el plazo para que el personal 
extr:tlljero dependiente del Consejo, obtenga su carta de ciudadania. 

PICO. - Jose A. Quirllo Costa 

FONDOS PARA LOS COMEDORES ESCOLARES 

Los importes depositados por el Jockey Club en el Banco de la Nacion Ar
gentina, cuenta corriente, a 1a orden del H. Consejo en concepto de Ley N9 11597, 
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para sostenimiento de los comedores escolares desde el 19 de enero de 1933 hasta 
la fecha, son los siguientes: 

Suma anterior ......................... . 
Importe depositado e1 dia 27 de marzo de 1933 correspon

diente a la reunion de carreras efectuada el ilia 26 del 
mismo mes ............................... ( ..... . 

TOTAL 

$ 106.286.96 

" 
6.244.80 

$ 112.531. 76 

Buenos Aires, marzo 31 de 1933 

ALUMNOS INSCRIPTOS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CAPITAL 
HASTA EL DIA 11 DE MARZO DE 1933 

C. ESOOLAR VARONES MUJERES TOTAL 

19 5217 4472 9689 
29 4851 4470 9297 
3° 5371 5418 10789 
4· 4511 4093 8604 
59 3753 3553 7306 
69 4550 3741 8291 
7· 5794 5690 11484 
89 5879 4613 10492 
9° 3974 3639 7613 

109 4'154 4207 8661 
11· 6117 5774 11891 
129 6347 6557 12904 
139 10498 9350 19848 
149 4554 5000 9554 
159 7518 5862 13380 
169 7820 7667 15487 
17° 9734 . 9599 19333 
189 9181 9531 18712 
19" 5152 5742 10894 
209 9575 8929 18504 
Instit. Bernase. 1163 1044 2207 

TOTAL GENERAL: 126.019 118.921 244.940 

INSTRUCOIONES DE LA INSPECCION TECNICA GENERAL 

La Inspeccion Teenica General, en la inieiaeion de las tareas escolares del nuevo 
eurso, cumple el deber de dirigirse al personal directivo y docente de las escuelas 
de la Capital, ratificalldo su confianza en la eficacia de su labor inspirada en los 
mas altos y patrioticos propositos de bien publico. 
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En tal sentido, la organizacion 16gica del trabajo escolar, al distribuir las fun
ciones y las respousabilidades en todas las jerarqufas, exige e1 ascendieute de la jus
ticia y del trabajo, de la honorabilidad y de la preparacion, de la cultura y del 
patriotismo en el fiel cumplimiento del deber_ 

.A. todo ello, y fundamentaImente ha de ir encaminada la observacion y e1 'lB

tudio del niiio, en la multiple expresi6n de su naturaleza, a :Un de llegar al cono
cimiento lll'ofundo del valor funcional de la infancia. 

EI educador consciente - de su mision trasceudeutal, ha de propouerse con e1 
mayor empeiio) afianzar en el niiio, hoy mas que nunca, e1 noble sentimiento de la 
patria, pOl' la dignidad y el trabajo, la vel' dad y el civismo. Ha de grabar en BU -
conciencia la intima noci6n del deber, el sentido de la responsabilidad y el con
cepto de la libertad limit ada por la libertad del projimo; arraigando en BU con
ducta habitoB permanentes de honradez, de labor y de discip1ina. 

Para llegar a tan alto objetivo es indispensable que e1 educador moderno 
quiebre el falso concepto de la "unidad auditorio ", para consagrarse al analisis 
particular de la "unidad nmo" dentro del conglomerado social de la clase. 

Escrute, pues, el maestro, la naturaleza infantil en la labor diaria del aula 
donde SIl estudia en vivo su triple valor estructural, fisica, intelectual y moral
mente investigado; interprete sus moaalidades y comprenda e1 maravilloso madu
rar de BU evolucion organica y de sus potencias espirituales, aceptando pOl' impo
sicion biologica de dentro afuera , las normas dictadas espontfmcamcnte por el 
propio nino, en su transparente ecloBion de sentimientos, ideaciones y motrici
dades. 

La escuela prirnaria ha de orientar BU enseiianza hacia 10 que constituye el 
eje cardinal de la funcion docente y que entrana, en la bora extraordinaria porque 
atraviesa e1 mundo en la actualidad, la mas profunda aspiracion humana y que 
podria concretarse asi: la escuela primaria ha de consagrarse a entregar a la 
sociedad 1a mayor cantidad de ninos buenos; es decir ha de eduear mas que ins
truir; formar habitos, mas que informar inteligencias . 

.A. tales fines, progl'amas, horarios, reglamentos, met'Odos, sistemas y pro cedi
mieni'Os deberan convergir en sus prop6sit'Os directivos hacia la necesidad de pre
parar al niii'O para una vida orientada en 1a grandeza nacional pur e1 triunfo del 
trabajo, de 1a s'Obriedad y de 1a c'Oncordia. 

Poner 1a instrucei6n a1 servieio de la educacion es negar a 1a forma por el ple
no dominio del fondo. 

a) ORGANIZACION ESCOLAR: 

.A.l establecer las bases de la 'Organizaeion del aula, que ha de ser un taller de 
trabajo amable, debe destacarse, ante todo, 1a importancia previa de 1a nivelaci6n 
de va1'Ores. 

Es, pues, indispensable e1 estudio de las calidades personales de cada nino 
en su unidad funcional, acuidad sensorial, agudeza mental, p'Otencia motriz, y den
tro de estos aspectos basicos los ninos menos aptos 0 menos precoces se ubicaran 
mas cerca del maestro. 

E1 maestr'O que 'Observa y considera e1 estad'O general del niiio dentro de es
tOB preceptos, procedera con un criterio raz'Onab1e y justo. 

Habran de tenerse muy en cuenta en la organizacion del aula l'OB fundamen
tos de 1a orientaci6n moderna de la educaeion, estab1eciendose un criteri'O bumano 
que ha de regir todos los aspectos del trabaj 0 escolar. 
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De eats nueva forma de organizacion del trabajo educativo, ha de surgir 
la evolucion lenta y progresiva de la escuela, en el sentido de que pueda respon
der a las exigencias actuales de la sociedad, a fin de que -como 10 ha sostenido 
esta Inspeccion General en diversas oportunidades- mas que centro academicJ 
de cultura enciclopadiea, sea la escuela un verdadero taller de trabajo intelectual 
y manual, de ambiente amable, con amplia tendencia a la i'f1,dustrializaoi6n eclu,lJa
tiva de todas las actividades del niiio y de franca orientacion a las exigencias 
sociales de una vida sencilla de honradez y de provecho. 

El factor personal Lt alumno" ha de ser inteligentemente utilizado en toda 
BU productividad escolar, para su auto-educacion, es decir, que el niiio ha de ser 
dirigido y no 8~,b8tituido por su maestro, para 10 cual ha de darse a aqual el 'ma
ximum de participaci6n activa en el proceso integral de su propia capacidad 
ejecutiva, despertando el sentido de la responsabilidad en o! dominio de su forma
ci6n actual. 

b) PROGRAMAS: 

Se recomienda especialmente a los senores directores, la revision prolija de 
los program as analiticos y series graduadas de ejercitaciones a objeto de que gual"
den la debida eorrespondencia con la orientacion actual de la enseiianza, en el 
sentido de su aplicabilidad en la vida ordinaria, preparando al uino para afrontar 
las dificultades inherentes a la resolucion comprensiva y practica de problemas 
y cuestiones frecuentes en la lucha por la existencia. Esta renovacioll de bs 
programas analiticos y ejercitaciones, que se haran progresivamellte debera subor
dinarse al actual plan de estudios y programa oficial vigente, pod[mdose to
da frondosidad excesiva, coordinando los asuntos por afiilldad de materias y 
graduando la intensidad de los puntos basic os con -preferencia a la extension. 

c) HORARIOS: 

De tipo funcional preparados con criterio cientifico, los horarios, de exigen
cia elastica, deben adaptarse a las leyes psico-fisiologicas que rigen el trabajo 
intelectual, procurando 1a proscripcion de toda posibilidad de fatiga mental. 
Seran de estructura movible, segUn las circunstancias, los momentos y el ritmo de 
la ensenanza. 

Los horarios de clases podran modificarse 0 alterarse eventualmente, ajustlli
dose a las necesidades de cada dia, teillendose en cuenta los antecedentes, la actua
lidad y la proyeccion ulterior en el major aprovechamiento y en la inteligente coor
dinacion de los a.suntosJ en el orden correlativo de sus dificultades, de los rccur
sos tecllicos, del material ilustrativo y de los temas 0 comentarios ocasionales, asi 
como tambien en el reclproco descanso que implica el altel'1lar las laborcs eseu
cia.lmente intelectuales con las manualidades y las materias especiales. 

Se recuerda que los malos horarios, asi como lOB malos metodos, son de eou
sec1;lellcias a veces desastrosas en el estado mental de los alumnos, llegando a pro
,ocar hasta anomalias conocidas con el nombre de "psicopatias escolares" incu
badas al influjo del desacierto pedagogico. 

Se aconseja vincular las materias afines de cada dia y concentrar los dis
tintos aspectos de un asunto por el multiple interes que Buscite su conocimiento 
y provecho en la observacioll, la interpretacion, la asociaci6n, la aplicacion y Ill, 
construccion, desde los puntos de vista historico, geogrHico, cientilico y econo-



Con respeeto a la adopei6n y aplieaei6n de nuevos BiBtemas edueaeionales, 
maestros interesados debed.n requerir el consentimiento de la Sup·erioridad, 

previa presentaci6n del plan detallado de trabajos que explique y justifique las 
ventajas de la iniciativa y los recursos t~cos para su provecho efectivo. 

Con la aplicaci6n estricta de la ley de educaci6n, d~bese procurar la unitOl

midad de criterio y Ia consolidaci6n de un r6gimen escolar eminentemente argen. 
tino, que eonsulte y satisfaga las exigenci&B de la vida nacionaL 

Para la interpJ'etaci6n y alcance de estas sucintas instrueciones soble orgllni
zaci6n escolar, programas y horarioa, los seiores direetores y maestros dispondlan 
en todo momento de la colaboraei6n oportuna y eficaz de lOll seiiores Inspectores 
T6enieoa. 

La Inspeeei6n General confia en el patriotillmo, en la inteligeneia y en la eon
aagraei6n de los maestros argentinos cuyas iniciativas orientadas en el perfeeeio
namiento y progreso de °la toonica educaeional sabri recibir y apreciar debida
mente en bien de la escuela p-6blica. 

n 

d) CU.A.DEBNO DE . .A.8UNT08, DEL M.A.E8TBO: 

Traduce los prop6aitos del edueaclOl' en el mUimo de probabilldad a cumplir
• en el desarrollo airigido y meaurado del 8II1Ulto. En JIll tcmna «inUtica, es plan 
que guta 'y organiza la preJ8ll~ ailltematizada de lOB conocimientoB graduados 
en el orden 16gico de aubordinaei6n, en IUS relaeiones de antecedentes, calida a, 
cantidad y aplieaci6n. Calcula y prev~ el orden progresivo de lae dificultades y 
coordina las vias psiquicas de la adquisici6n, en la madurez de las impresiones, ca
Ubrando la intensidad de los PllJltos Msicos seg6n la capaeidad del educando y 
coneentrando por afinidad de motivos, la viai6n conjunta de la extensi6n en raz6n 
del tiempo diaponible. 

Ha de consignar: Aaunto, prop6aitos, ilustraeiones, tr~bajoa, resultadoB. 
Su preparaei6n debe reflejar la aeci6n dinimica del maestro en la compren

si6n pedag6gica de las cuestiones 0 problemas y en la preocupaei6n constante de 
hacer trabajar a sus alumnos movidos por el inter~ que suscita el esfuerzo pro
plo, cultivando el hibito de investigar, ante el aspecto nuevo, agradable y 6til 
de la edueaei6n que armoniza el equilibrio fisico, intelectual y moral, en la exal
taei6n de 108 nobles sentimientos, en la ejercitaei6n gradual y razonada de la in
teligeneia, Y en la aplicaci6n construetiva de los recursos prieticos . 

• ) CUADEllNO DE TB.A.B.A.J08, DEL .A.LUMNO: 

Todo el proceso de la edueaei6n del niiio, en la brotaei6n espontanea de BUS 

poteneiaa espirituales que afianza progresivamente el dominio de si millmo, por el 
auto contraler de la eonciencia en au recto despertar, influeneiado por el ejempl0 
del maestro, por el ambiente del aula, del hogar y de la vida de la cual la escuela 
ha de ser inUrprete; todo el sentir, el pensar y el obrar del niiio en SUB preocu
PAOiones distintas, debe reflejarse en el t, cuaderno 6nico" que sera la semblanza 
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inteleetual y moral del edueando, 01 diario expresivo de su vida, el vademecum, 
indice y clasificador, que como serie de 11lacas radiogrMicas, revele 10 mas fiel
mente posible la ecuaci6n intima y personal del sujeto por excelencia: el uino, ~n 
eu encumbramiento espiritual por la prictica consciente del trabajo y del bien. 

Mal llamado "de deberes", sera el unico "Cuaderno de trabajos" diarios del 
alumno; podra utilizarse en la escuela 0 en el hogar, alli donde el nino siellta la 
Ilecesidad de traducir un pensamiento, resolver una operaei6n, grabar una impre
si6n personal y realizar un trabajo con lapiz negro, de color 0 con tinta. 

Contendra segun la capacidad mental del eseolar y la graduaei6n de sus es
tudios, ejercitaciones breves de lenguaje, de -matematicas, de eieneias fisico natura
les; de autocorrecci6n; individuales 0 de conjunto; denunciando habitos de orden 
de prolijidad y de cultura estetica en la caligrafla permanente, en el dibujo in-
terpretativo, cartografias hist6ricas y geografias, sinopsis, esquemas, diagram as, 
graficas comparativas, eonstrncciones geomOtricas 0 de cosas utiles, que formen Ia 
personalidad en las disciplinas del trabajo, en la autocalificaci6n y en la res
ponsabilidad. 

Las constanciaa griificas, eon relaci6n al asunto, podran ser previas, simul
taneas 0 posteriores. 

La fiscalizaci6n del maestro mas que en 1a rcctifieaei6n del errllr en e1 eua
derno hechQ en ]a frialdad mec{mica de la ausencia, debe concentrarse en 1a en
mienda del propio nino, en e1 momento mismo, en ,ivo, reemplazando el error por 
la verdad. Jamas se usara el equivoco, como medio de seguridad en el arraigo del 
co~ocimiento. La honradez, la franqueza, la ' dignidad, constituiran la consigna. El 
camino recto, como mas breve y mejor, marcad. la linea de conducta. El "Cuader
no · de trabajos" del nino, "unico" por su conteuido y no por el nUmero y for
mato, sera el instrumento activo de mayor importancia con que contara el edu
eador, el alumno, la familia y la inspeeei6n t6enica, para apreciar el rendimiento 
escolar en raz6n de las exigencias del programa ofieial, las constancias del "Cua
derno de asuntos" del maestro, la tecuica de la enseiianza y el aprovechamiento 
efectivo del alumno. 

;tIl 

CUADERNO DE ASUNTOS DEL MAESTRO 

Preparaci6n: 
a) Asunto: (Enunciado global). - El asunto sera el motivo central 0 aspec

to dominante de la elase, de acuerdo con la materia del horario y el contenido 
de los programas. 

b) Prop6sitos: Se concrctara: que se propone el maestro; cuales aspect.os 
prev6n por asociaci6n de ideas en muterias afines; cuanto abarear1i. en raz6n del gra
do, tiempo, illtells~dad y extensi6n; c6mo procedera (recursos tecnicos), y para que 
(fiualidad practica). 

c) Ilustraeiones: Se indicara el material sencillo y de facil aporte del alum-
110 para sus colecciones individuales y los objetos 0 graficos que habra preparaJo 
el maestro, procurandose 10 natural y real con preferellcia a 10 artificial. 

d) Trabajos: Se consignaran los que hara el alumno en su ullico "Cuadcr
no de trabajos ", como expresi6n concreta de la observaci6n, interpretacion, aso
ciaci6n, aplicaci6n y construcci6n. Hechos de propia mano del alumno y en total 
eomprension de sus detalles, constituiran elementos de juicio en la determinacion 

• 



-160 -

probable de aptitudes que deberan fomentarse si tienden al perfeccionamieuto 
humano 0 combatirse si denuncian fallas que la educacion puede y debe corregi!". 

e) Resultados: Al prepara!' el cuadel'no para un dia debera el maestro expre
sar el aprovechamiento de las clases anteriores en relacion a los prop6sitos, a los 
recursos tecnicos de que dispuso y al giro natural que hubiera encauzado Ia con, 
sideracion del asunto en su aspecto fundamental y ell sus relaciones de afinidad 
con materias correlativas, explicando Ia raz6n de ser de clasea de rcpetlci6n, com' 
plementarias 0 de asuntos nuevos que fijen, armonicen y aclaran los cOllocimien
tos. 

Inspeccion Tecnica General, marzo 24 do i9~: 

F. J. PICAREL 

A VISOS DE LICITACION 

I 

Buenos Aires, marzo 1. de 1933. 
Exp. 26696-R-931. 

Llftmaae a licitacion publica por el Mrmino de 30 dias contados hasta el 20 
de abril de 1933, a las 15 horas, para' contratar Jas obras de ampliacion de la 
escuela nacional N. 53 de Cipoiletti (Rio Negro). 

Datos en la Direcci6n General de Al'qnitectura (Rodriguez Pena 935 29 

piso ). 
Eata licitaci6n tendra lugar simultaneamente en esta Capital y en Viedma 

(Rio Negro). - Eli SECRETARIO GENERAL. 

II 

Buenos Aires, marzo 9 de 1933. 
Exp. 3208-1-933. 

Llamase a concurso por el termino de 30 dlas contados deade el 20 de marzo 
de 1933, a los medicos argentinos egrcsados de las Universidades de Ia Republir,a, 
con tres anos de actuacion profeaional como minimo, para optar a puestos de 
Medicos Inspectores de Escuelas al Aire Libre, Datos en Inspcc()i6n Medica Bs
colal', Callao 19. - EL SECRE'!'ARIO GENERAL. 




