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SUGESTIONES PARA LOS TRABAJOS 
INDIVIDUALES Y DE OONJUNTO 

(Escritos, orates y practwos) 

SEXTO GRADO 

3. UNmAD DE TRABAJO: Europa, cuna de la civillzaci6n occidental 

MOTIVO DE TRABAJO: Fisonomla geografica 

PRINCIP ALES REGIONES 

Enumerar las principales l'egiones fisicas de Europa, indicando 
la superfici~ que comprende cada una y dando sus earacteristicas esen
ciales. 

Trazar un mapa de las mismas, coloreandolas diferentemente. 
Reproducir en relieve, en la mesa de arena 0 con pasta para modelar, 

sobre carton 0 madera, en tamafio re~ucido 0 aumentado, segun con
venga, el mapa mencionado, delineando los caracteres tipicos de cada 
region. 

Hacer un cuadro compal'ativo de los caracteres propios de las 
distintas regiones fisicas: Atlantica, Alpina, Artica, Mediterranea y 
Oriental. 

Trazar la grafica comparativa de la extension de las regiones in
dicadas. 

Coleccionar laminas y formal' un album de las principales regiones 
fisicas de Em.'opa. 

Recopilar lectul'as alusivas y seleccionarlas para ser comentad~. 

'l'emas de redaccwn: 

La llanura holandesa. 
Descl'ipcion de la tundra. 
Recorriendo la costa mediterranea. 
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Los Alpes, montaiias sociales. 
Caracteres de la costa noruega. 
Lo que yo se de las regiones f1sicas europeas. 

ACCIDENTES GEOGRAFICOS T1PICOS MAS IMPORTANTES 

Nombrar fos puntos extremos de Europa en los cuatro puntos 
cardinales y representarlos en un mapa, unidos como extremos de dos 
segmentos, norte-sur y este-oeste, indican do las distancias respectivas. 

Trazar un mapa de Europa ubicando en el solamente los puntos 
extremos y superponerle, fijandolos en un extremo y trazados en papel 
transparente, distintos mapas con los cabos y puntas, golfos, estrechos 
y bahias, pasos y canales, peninsulas, istmos, islas y mares principales, 
uno para cada accidente. 

Seiialar en el mapa los sistemas orograficos europe os, estable
ciendo de cada uno, su direccion, las montaiias que 10 forman y sus 
picos culminantes. 

Describir los Alpes, nombrando sus P!lsos principales, determi
nando su influencia fisico-social y dando alguna relacion de hechos 
historicos que Ie ataiien. 

Situar los principales volcanes europeos en el mapa. 
Trazar el mapa orografico de Europa. 
Reproducirlo en relieve sobre carton 0 madera con pasta de mode

lar 0 en la mesa de arena. 
Racer un cuadro comparativo, 0 una grafica, de los picos culmi

nantes de Europa con los de las demas regiones del globo. 
Narrar el celebre cuento "De los Apeninos a los Andes", de Ed

mundo de Amicis, exponiendo, pOl' comparacion, las caracteristicas de 
las dos cordilleras indicadas en el titulo. 

Ubicar en el mapa los rios principales de Europa, determinando 
sus respectivas vertientes y seiialando, ademas, los principales centros 
de dispersion hidrografica. 

Ubi car en el mapa los principales lagos europeos. 
Trazar el mapa hidrografico de Europa. 
Reproducirlo en relieve, en la mesa de arena 0 sobre cartOn 

o madera, destacando los principales centros de dispersion hidrogra
fica. 

Racer un cuadro comparativo 0 una grafica, de la extensjon de los 
principales rios europeos con los de otras regiones del globo. 

Comparar los principales lagos europeos entre S1 y con los de 
otros continentes y, en forma especial, hacer la comparacion con los 
lagos argentinos. 
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Expresar, por escrito 0 verbalmente, la sintesis de 10 tratado so
bre el tema. 

Temas de redacci6n! 

EI golfo de Zuiderzee. 
EI paso de San Gotardo. 
Importancia del Rin. 
EI pico' mas alto de Europa. 
Los tuneles alpinos. 
Los canales venecianos. 
Navegando en el Danubio. 
El rio mas largo de Europa. 
Ce~ebres ascensiones alpinas. 
Famosas travesias a nado del Canal de la Mancha. 
Erupciones del Vesubio. 
Catania y el Etna. 

BELLEZAS NATURALES 

Enumerar las principales bellezas naturales de Europa, ubican
dolas en el mapa. 

Describir algunas. Seleccionar Iotografias 0 Ia~inas de las prin
eipales bellezas naturales para la formaci6n del album correspondiente. 

Leer y comentar los fragmentos mas convenientes de algunos es
critos de hombres celebres sobre diversas bellezas naturales europeas. 

Temas de redacci6n: 

Paisaje alpino. 
Desde las colinas £inesas. 
Narraci6n de un alpinista. 
En los fiordos noruegos. 
Estocolmo, Ia "V enecia del Norte". " 
Un invierno en Niza. 
La Calzada de los gigantes, al norte de Irlanda. 
El bosque de Boulogne. 
En el balneario de Cannes. 
Paseando por el Soigne. 
En la cima del Righi. 
Los lagos de Suiza. 
Carlsbad. 
Las grutas del Carso. 



Una visita a Mallorca. 
En San Remo. 
Por la isla de Capri. 
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La Costa Azul y la Riviera. 
Paisaje suizo. 
En el valle de Aosta. 
La gruta Azul. 
Napoles y su bahia. 
Lagos de Italia. 
Algunas bellezas naturales europeas. 

N ACIONES EUROPE AS 

Nombrar las naciones europeas, senalando la situacion de cada una 
en el mapa. 

Trazar el mapa de la division politica de Europa, coloreandolo. 
Trazar el mapa comparativo de la extension de la Argentina y las 

naciones europeas, ubicando dentro del mapa de nuestra patria las 
principales naciones europeas que, juntas, cubren su extension. 

Racer graficas comparativas de la extension y poblacion de Europa 
con la Argentina, America del Norte, America ' Central, America del 
Sur, Africa, Asia y Australia, colocando los respectivos datos compa
rativos. 

Racer la comparacion de la den.sidad de poblacion por kro2 • de 
Europa con la de la Argentina y la de las otras partes del mundo. 

Dibujar las banderas y los escudos de las naciones principales de 
Europa. 

Describirlos, destacando las caracterlsticas esenciales de cada ban· 
dera y cada escudo y dando la razon de las mismas. 

Formar un album de las bander as y de los escudos de las naciones 
europeas. 

Indicar la forma de gobierno de cada una de las principales na· 
ciones europeas, explicando someramente su organizacion politica. 

Racer un cuadro sinoptico de las distintas formas de gobierno 
imperantes en Europa, agrupando a las naciones segu.n ellas. 

Temas de redacci6n: 

Europa y la forma republicana de gobierno. 
La poblacion relativa y la poblacion absoluta de Europa. 
EI Vaticano. 
Ristoria de las banderas de Espana, Italia, Francia e Inglaterra. 



• 
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Significado de tres escudos europeos. 
Los pequenos estados europeos. 
Las grandes potencias eUl'opeas. 
Espana, su bandera y su escudo. 

P.RIN.cIP ALES FUENTES :QE RIQ'UEZA 

Nombrar las principales riquezas minerales, animales y vegetales 
de Europa, formando listas .de cada una de ellas con la region 0 nacion 
que las posee. 

Enumerar y senalar en el mapa las zonas climaticas europeas, 
.indicando <.Sus principales caracterlsticas y nombrando los animales y 
vegetales que en cada una de elios pr-edominan._ 

Trazar e1 mapa de las zonas climaticas de Europa y sobreponerle, 
pegandolos en uno de sus extremos y trazados en papel transparente, 
los mapas de los productos animales, vegetales y minerales. 

Nombrar losejemplares tipicos de la fauna y de la flora de Europa, 
estableciendo algunas caracteristicas de los mismos y el lugar donde 
estan radicados. 

Coleccionar laminas de aniinaJes y vegetales de las distintas zonas 
europeas y seleccionarlas para fil album correspondiente. 

Dar referencias sobre las finalidades de las exposiciones ganaderas 
que periodicamente se realizan en distintos lugares de nuestro pais. 

Destacar la importancia de la Exposicion Nacional de Ganaderia 
que anualmente se realiza en la ciudad de Buenos Aires. 

Racer anotaciones sobre la liltima exposicion realizada, expre
sando los caracteres propios de las razas de los animales clasificados 
campeones. 

DeterminaJ! el origen y los caracteres propios de las siguientes 
razas de animal~s: Shorthorn, Hereford, Aberdeen Angus, Jersey, Per
cheron, Poitou, Ausetana, Merino, Lincoln, Berkshire, Duroc Jersey, 
Leghorn,' Toulouse, Sussex, Orpington. 

Coleccionar fotografias -0 laminas de distintos ejemplares de cada 
una de est\ts razas y de otras mas que se conozcan. 

Nombrar las prindpales industrias de cada nacion europea, indi
cando el desarrollo alcanzado pOl' cada una de elias. 

Racer un cuadr.o comparativo de las producciones e industrias 
europeas porIa importancia de su consumo 0 aplicacion. 

Exponer sinteticamente, en forma oral 0 escrita, 10 tratado sobre 
el tema . 

'. 
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Temas de redaccwn: 

La agricultura en la llanura del Po. 
El valle del Rhur. 
La cebada y el lupulo de Baviera. 
En los jardines de Haarlem. 
Las sedas de Lyon y M:ilan. 
Burdeos y Champagne. 
Las vacas holandesas. 
Turrones espanoles. 
Porc-elanas de Limoges, Sevres y Sajonia. 
Los relojes suizos de precision. 
Los olivos de Espana, Italia, Grecia y Portugal. 
Vinos italian os famosos. 
Amsterdan, emporio de diamantes. 
La pesca del bacaJao y del arenque. 
Industrias metalurgicas europeas. 
Los cristales de Bohemia. 
EI azucar de remolacba y sus centros europeos de produccion. 
Automoviles y aeroplanos europeos. 
Algunos quesos europ€os. 
La fama de los encajes de Bruselas. 
Grandes cuencas hulleras de Europa. 
Vinos celebres de Espana y Portugal. 
Fabricas europeas de armamentos. 
Paises europeos fabricantes de tejidos. 
Instrumentos musicales europeos: 
Las minas de sal gema de Wieliczka. 
Zonas petroliferas de Europa. 

OAPITALES Y CIUDADES IMPORTANTES 

Escribir una lista de las naciones europeas, designando sus respec
tivas capitales. 

Trazar el mapa de la division politica de Europa, ubicando la 
capital y las ciudades mas importantes de cada nacion. Reproducirlo 
en relieve. 

Nombrar las capitales europeas que se hallan situadas a orillas 
de rlos. 

Trazar el mapa hidrografico de Europa, colo cando las ciudades 
principales que se hallan situadas a oriUas de rlos. 

Trazar el mapa de Europa, ubicando los principales puertos flu-
itiinos las diversas naciones. Re roducirlo en relieve. 
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Hacer 1m cuadro comparativo de las ciudades europeas mas densa
mente pobladas. 

Determinar comparativamente, por au poblaci6n ~bsoluta y por 
su poblacion relativa, el lugar que ocupa la ciudad de Buenos Aires 
entre las capitales europeas. 

Temas de redacciOn: 

Los grandes puertos europe08. 
En la "Ciudad Eterna". 
Paris, la "Ciudad Luz". 
Los juguetes de Nuremberg. 
Londres y el Tamesis. 
Ciudades popu;tosas de Europa. 
Venecia, la "Perla del Adriatico". 
Colon y Salamanca. 
Ciudades europeas que recuerdan grandee batallas. 
Puertos del Mediterraneo. 

. Ciudades europeas que fueron cuna de hombres celebres. 
Las grandes capitales de Europa. 
Los puertos del Atlimtico. 

RiELACIONiES ECON6MICAS CON LA. ARGENTINA 

Formar una lista de las naoiones europeas que mas activo comercio 
mantienen con la Argentina. 

Indicar, en un cuadro comparativo, los productos qne cada na
ci6n importa de nuestro pals y los que exporta a este. 

Por medio de esquemas comparativos, establecer la proporci6n del 
comercio de la Argentina, en importaci6n y en exportaci6n, con la de 
las principales naciones europeas que mantienen relaciones comerciales 
activas con ella.. . 

Compilar datos estadlsticos relativos al comercio con Europa. 
Enumerar los pactos comerciales y de otra indole que tiene fir

mados la Argentina con distintos paises europeos, destacando la im
portancia de los mismos. 

Sefialar las corrientes emigratorias europeas hacia la Argentina, 
formando un cuadro comparativo de los palses que mas inmigrates Ie 
aportan, dando datos precisos y recientes. 

En forma sintetica, expresar la sefialada importancia que Ie 
cabe a la Direcci6n Nacional de lIigraciones, explicando Bn estrnctura 
y desenvolvimiento. 
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Anotar los datos de estadistica de inmigraci6n mas recientes y 
establecer el predominio por nacionalidades. ~ 

Trazar una gra£ica comp_arativa de este predominio. 
Detallar los beneficios que reporta a nuestro pais el inmigrante 

de buena voluntad y trabajador . 
.. Narl'ar la vida de algunos extranjeros que, radicados en nuestro 

- pais, se incorporaron a nuestra historia como benemeritos de la patria. 
Racer la sintesis, oral 0 escrita, d( 10 tratado sobre -el tema. 
Coleccionar laminas y cuadros estadisticos r·eferentes al tema. 
Recopilar y seleccionar lecturas alusivas para su comentario. 

----.. 

T emas df!J redacci6n: 

El comercio exterior de la Argentina. 
Pactos comerciales europeos con nuestro pais. 
Actividad portuaria. 
La Aduana Argentina. 
Semblanza del inmigrante. 
Extranjeros benemeritos de la patria . . 
Paz y trabajo a los hombres de buena voluntad: 
Corrientes emigratorias europeas hacia la Argentina. 
Carta de un inmigrante recien llegado al pais. 
Recuerdos de un inmigrante. 
Comentar el siguiente fragmento del Preambulo de la Consti

tuci6n de la Nacion Argentina: " ... y asegurar los beneficios de la 
libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hom· 
bres del mundo que quieran habitar el suelo argentino ... " 

u:NIDAD DIE TRABAJO: Europa., cuna de la. civilizaci6n occidental 

MOTIVO DE TRABAJO: Yisonomia cultural 

CENTROS EUROPEOS DE CULTURA 

Narrar someramente el avance de la civilizaci6n de Oriente a Occi
dente, determinando sus sucesivos depositarios y el grado de cultura 
alcanzado por cada uno de ellos, a la vez que la formaci6n de los 
diversos grupos . etnicos, con el predominio de unos sobre otros en 
su marcha incesante hacia la cultura actual. 

Destacar el papel preponderante que Ie cupo desempenar a Europa, 
y que aun Ie cabe, en la historia de la civilizacion. 

Enumerar las razas que pueblan Europa, estableciendo cmil es la 
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raza predominante, e indicar los pueblos que pertenecen a cada una 
de ellas, dando los caracteres fisicos salientes de cada raza, diferen
ciando entre si, especialmente, los grupos etnograficos 0 familias que 
eomprende la raza blanca 0 caucasica (latinos, germanicos, eslavos). 

Describir sucintamente las costumbres y los medios de vida de los 
lap ones y samoyedos. 

Trazar un mapa, indicando, con lineas en distinta posicion 0 con 
diferente colorido, la region europea que cada raza comprende, esta
bleciendo diferencialmente los tres grupos principales de la raza blan
ca 0 caucasica, el latino, el germanico y el eslavo. 

Expresar las mas salientes caracteristicas espirituales de las fa
milias etnograficas latina, germanica y eslava, comparandolas entre S1. 

Indicar el graao de adelanto de las letras y de las artes en los 
paises latinos, germanicos y eslavos de Europa, determinando las fi
guras prominentes y nombrando sus obras principales, literarias 0 

artisticas. 
Referirse al grado de adelanto de las ciencias y de las industrias 

en los paises latinos, germanicos y eslavos de Europa, enumerando las 
figuras prominentes y sus obras mas descollantes realizadas en el cam
po de la ciencia 0 de la industria. 

Dar la nomina de las figuras prominentes europeas en la politica, 
enunciando sus acciones mas destacadas. 

Determinar las principales lenguas que se hablan y las principales 
religiones que se profesan en Europa, dando la nomina de los pueblos 
pertenecientes a ramas del cristianismo (catolicos, protestantes, orto
doxos) y la de los pueblos pertenecientes al judaismo y al islamismo. 

Con lineas de distinto color, trazar en un mapa de Europa las 
zonas de influencia de las religiones cristiana, israelita y mahometana 
y sobreponerle, pegandolo en un extremo y trazado en papel transpa
rente, el mapa de las zonas de influencia de cada una de las ramas 
del cristianismo, diferenciadas en su colorido. 

Racer notar el fomento que tiene la enseiianza primaria en los 
distintos paises de Europa, seiialando el porcentaje de analfabetos de 
cad a uno. 

Explicar la forma de enseiianza primaria que se empJea en los 
principales paises que cuentan con menor numero de analfabetos. 

Trazar un mapa de Europa con la division politica, ubicando en 
el las ciudades de las naciones que poseen universidades de renombre. 

Racer una lista de las mas famosas universidades europeas, expli
cando la estr'Uctura y el desenvolvimiento de algunas de ellas. 

Dar la nomina de las exposiciones y de los museos europeos de 
renombre universal, seiialando los detalles mas convenientes de los 
mismos. 
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Exponer algunas costumbres de los distintos paises europeos re
- ferentes a las maneras de vestir de sus habitantes, a las diversiones y 

bailes predilectos, a la musica popular, etc. 
Coleccionar laminas de tip os regionales y de paisajes tipicos para 

ls. formaci6n de albumes por naciones. 
Referir sinteticamente los principales pasajes hist6ricos del descu

brimiento, de la conquista, colonizaci6n, independencia y organizaci6n 
de las naciones americ.anas, haciendo resaltar ademas la labor proficua 
del inmigrante europeo, para deducir cuanto Ie debe America al e'Uropeo. 

Hacer la sintesis, oral 0 escrita, de 10 tratado sobre el tema. 
Recopilar y seleccionar lecturas alusivas para su comentario. 

Temas de ,·edaccum: 

Una visita al museD del Prado, de Madrid. 
Tipos regionales espafioles. 
Los bailes rusos. 
Costumbres laponas. 
Motivos de la musica popular italiana. 
La ensefianza primaria en los paises escandinav08. 
Grandes artistas europeos. 
Recorriendo el Louvre. 
Benefactores de la humanidad europeos. 
Hombres de ciencia prominentes de Europa. 
El museD egipcio de Turin. 
EI catolicismo en Europa. 
Figuras cumbres europeas de la politica. 
Up.iversidades europeas de renombre universal. 
Museos ramosos de Europa. 
Deuda de America al europeo. 
Celebres industriales de Europa. 
Paisajes tipicos de Gran Bretafia. 
Mlisicos europeos famosisimos. 
Los autorretratos del museD de Florencia. 
Renombrados teatros europeos. 
EI teatro de la Scala, de Milan. 
El museD Britanico, de Londres. 
La eultura general de Europa. 

) 
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4. UNmAD DE T:R.A.BAJO: Amertea., tierra de promisiou 

MOTIVO DE TRABAJO: Fisonohlia geografica. 

PRINCIP AlLES REGIONES 

-' Seiialar en el mapa las distifl.tas regiones natliraJ:es de cada una 
de las Americas. 

Dar las caracteristicas esenciales de la zona mQntaiiosa occidental, 
de la zona montaiiosa oriental y de las llanuras de la America del 
Norte, limitando cada una de -ellas. 

Trazar el mapa de las regiones naturales de America del Norte. 

Indicar los caracteres sobresalientes de las regiones d~ la America 
del Sur: cordillera de los Andes, meseta de las Guayanas, meseta 
Brasileiia, meseta Patagonica, cuenca del Plata, cuenca del Amazonas 
y cuenca del Orinoco. 

Limitar cada una de laS regiones naturales nombradas. 
Trazar el mapa de las regi:ones naturales de America del Sur. 

Determinar las caracteristicas fundamentales de las regiones 
oriental, central y occi~ental de la America Oentral, parte continental 
y Antillas, limitandolas. 

Trazar el mapa de las regiones de la America Central. 
Dibujar las graficas comparativas de la extension de las distintas 

regiones naturales de cada una de las Americas. 
Coleccionar laminas de las principales regiones caracteristicas de 

America para la formacion del album correspondiente. 
Hacer una nomina de los naturalistas y exploradores modernos 

mas destacados. 
Redactar breves - biografias de los mismos, especialmente de 

naturalistas y exploradores argentinos, como Florentino Ameghino, 
Francisco Javier Muiiiz, Eduardo L. Holmberg, Luis Piedrabuena, 
Francisco P. Moreno, etc., con la narracion y resultados de sus 
hallazgos, observaciones y viajes. 

Coleccionar retratos de los naturalistas y ex:ploradores modernos 
para la formacion de la galeria correspondiente. 

Recopilar lecturas alusivas y selecciomirlas para su comentario. 

Temas de redacci6n: 

• El Altiplano 0 meseta de las punas. 
En las selvas virgenes de la region del Amazonas. 
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EI g,ran Can6n del Colorado. 
PorIa pampa argentina. 
Las estepas heladas del . norte de America. 
Paisajes de la regi6n fueguina. 
Volando sobre la cordillera andina. 
GrandeR naturalistas argentinos. 
Exploradores argentinos famosGS. 
Biografias de Felix de Azara y Carlos R. Darwin. 
Humboldt y Bonpland. 
Carlos German Burmeister y su obra cientifica. 
Biogra,fia de Alcides D 'Orbigny. 

AOCIDENTES GEOGR,AFIOOS TfPLCOS MAS IMPORTAN'TES 

Indicar los puntas extremos en los cuatro puntos cardinalles de 
cada una de las Americas, anotando la distancia norte - sur y 
este - oeste en cada uno de los segmentos que une a dos de dichos 
llUntos. 

Trazar, por separado si se desea, el map-a de las Americas con 
las distancias extremas, sobreponi~ndole, fijandolos en un extremo y 
trazados en papel transparente, distintos mapas, uno para cada 
accidente, -con los cabos y puntas, golfos, ensenadas y bahias, pasos, 
canales y estreehos, istmos, penrnsu:as, islas y mares principales. 

Narrar Ia construcci6n del canal de Panama. 
Sefialar en el mapa los sistemas orogr.aiicos de las Americas, 

indicando la direcci6n de los mismos y nombrando las montafias que 
integran cada sistema, con sus picos culminantes. 

Describir 1a cordillera de .los Andes, sefialando sus picos culmi
nantes, sus principales ;pasos, sus volcanes mas conocidos y deter
ll1inando su influencia fisico-- social, dando, a su vez, alguna relaci6n 
de hechos lJ<ist6ricos que Ie atafien. 

Trazar el mapa orografico de America, pOl' separado si se prefiere. 
Reproducirlo en relieve en la mesa .de arena 0 sobre cart6n 0 

madera con pasta para modelar. 
Hacer esquemas comparativos de los picos culminantes de Ame

rica entre si y con los de otros continentes. 
Dar la nomina de los 'principales v-olcanes de America, .recor-· 

dando las fechas de erupciones de algunos y los perjuicios caJlsados. 
Establecer como un temblor d~ t ierra es, a -J,eces, indice de una . 

eru:pcion volcani ca. 
Distinguir la diferencia existente entre temblor y terremoto~ 
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Describir el aparato (sism6grafo) que se utiliza para determinar 
la intensidad, diraccion y ampfitud de los movimientoo sismicos. 

Decir a que se llama epicentro en estos casoo. 
Enumerar las distintas causas de los sismos. 
Re'cordar los terremotos ql1'e destruyeron las ciudades de Men

doza, en 1861, y de San Juan, en 1944. 
Indicar otros terremotos acaecidos en paises americanos. 
Leer y comentar informacioll'es periodisticas u otros escritos alu

si-yos. 
Escribir la nomina de los principales observatorios que cuentan 

con instrumental sismografico situad'OO en 1a .AI'gentlina y en los 
demas paises de America y proponer una visita, individual 0 por 
grupos, en 10 posible, al mas cercano, con cargo de hacer una relaci6n 
detallada de 10 oooervado. 

Coleccionar laminas 0 fotografias de los principales observatorios 
americanoo con instrumental pa~a el registro de fenomenos sismicos. 

Sefialar en el mapa de America las zonas sismicas, exponiendo, 
ademas, sucintamente en que consiste la edificacion anti sismica. 

Indicar en el mapa los rios americanos, determinando sus respec
tivas vertientes y los sistemas de que .forman parte. 

Mencionar los principales lagos y destacar las zonas lacustres 
americanas. 

Trazar el mapa hidrogrlafico de America. 
Reproducirlo en relieve en la mesa de al'ena 0 sobre carton 0 

madera con pasta para modelar. 
Racer esquemas comparativ<>s de la extension de los gran des rics 

americanos entre S1 y con los de otros continentes. 
Racer esquemas comp'arativDS de la superficie de los lagos ameri

canos entre si y con los de otras regiones del globo. 
Coleccionar laminas o· fotografias referentes al tema. 
Recopitlar y seleccionar lecturas alusivas para su comentario. 

Temas de redacci6n: 

El pico mas alto de America. 
Lagos americaDo~. 

Rios navegables de America. 
Recorriendo la cordillera andina. 
N arraci6n de un t'zrremoto. 
Cuando saItan las agujas de.! bism6grafo. 
La zona volcanica de America. 
Volcanes americano. en actividad. 
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El rio mas largo de America. 
Terremotos americanos que permanecen en el recuerdo. 
El canal de Panama, obra maestra de ingenieria. 
El canal de Panama como via de comunicaci6n interoceanica. 

BELLEZAS NA~URALES 

Nombrar las principales bellezas naturales de America, ubi can
dolas en el mapa. 

Describir algunas de las bellezas naturalet:!, del lugar y extranjeras 
mas frecuentadas por los turistas. 

Establecer comparaciones. 
Seleccionar laminas 0 fotograflas de bellezas naturales americanas 

para la formacion del album correspondiente. 
Recop'ilar &scritos de autores celebres sobre las diversas bellezas 

naturales de America para su lectura y comentario. 

T em,as de redaoci6n: 

En las sierras cordobesas. 
Las cataratas del Iguazu y del Niagara. 
El parque de Yellowstone y el de Nahuel Buapi. 
Paisajes andinos. 
El saIto de Tequendama. 
Los deportes de invierno en Na:huel Buap!. 
Grandes lagos del sur argentino. 
La bahla de Rio de Janeiro. 
Cuba, la "Perla de las Antillas". 
Los canales fueguinos. 
El ;puente del Inca. 
A orillas del lago Titicaca. 

NAOIONES AMERliOANAS 

Ubicar en el mapa los paises independientes americanos y las 
posesiones extranjeras. 

Determinar concretamente los derechos de la Argentina a las islas 
Malvinas. 

Trazar la division poHtica de America en un solo mapa 0 en tres, 
iii se prefiere hacer e1 de cada una de las Americas por separado. 
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Hacer graficas comparativas de la extension y poblac'i6n de cada 
una de las Americas con la Argentina, Europa, Australia, Africa y 
Asia, co.locando los datos comparativos eorrespondientes. 

Expresar comparativamente la poblacion relativa de las Americas 
entre si y la de cada una con la de los demas continentes. 

Trazar un mapa de la Argentina y comparar su ext\lnsion con 
Ja de 1a's demas naciones de America, colo cando dentro de ella las 
distintas naciones americanas que, juntas, cubren su extension. 

Indicar las naciones americanas de maJyor extension territorial 
que la Argentina y las de mayor poblacion absoluta. 

Dibujar las banderas y, en 10 posib1'C, los escudos de las naciones 
americanas. 

IncHcar sinwticamente 1a historia de las banderas de las princi
pales naciones americanas. 

Describir sucintamente los escudos de algunas naciones americanas, 
<lando sus caracteristicas esencia1es y la razon de las mismas. 

Coleccionar laminas de las banderas y de los escudos americanos 
para la formacion del al,bum correspondiente. 

Mencionar flores y animales consider ados simbOlicos de naciones 
americanas. 

Describir cada uno de ellos y dar la razon de su simbolismo. 
Expresar lao forma de gobierno de las naciones americanas, esta

bleciendo la nomina de las republicas federales y la de las ].'epublicas 
unitarias y nombrando, ademas, el regimen gubernat'ivo existente en 
las distintas posesiones extranjeras. 

Hacer un cuadro sinoptico de la forma de gobierrio en America. 
Recopilar y seleccionar lecturas alusivas para su comentario. 

l' p,rnas $ redaccWn: 

PoS'esiones extranjeras en America. 
Naciones independientes de la America Central. 
La forma de gobierno republicano en America. 
La Bandera Argentina y su historia. 
Las naciones mas pobladas de America. 
El simbolismo de la flor de ceibo y del hornero. 
Describir el Escudo Argentino. 
Las islas Malvinas son argentinas. 
Las nac10nes americanas de mayor superficie territorial. 
Describir tres escudos de naciones americanas. 
Flores nacionales de algunos paises americanos. 
Anima1es simbOlicos de algunas naciones de America. 
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N arrar la historia de tres banderas de naciones americanas. 
Poblacion relativa de algunas naciones de America. 

PRINCIP ALES FUENTES DE RIQUEZA 

Formar listas de las principales riquezas minerales, animales y 
vegetales de cada una de las Americas, indicando la nacion que las 
posee y el lugar que por elIo ocupa en la estadistica de produccion 
americana y mundial. 

Destacar la riqueza mineral de America comparativamente con 
]a de los demas continen1Jes, nombrando los minerales mas apreciados 
y dando razon de las aplicaciones principales de cada uno de elIos. 

Trazar el mapa de America indicando sus minerales. 
Racer notar la alta calidad de ciertos productos animales y vege

t.ales de America por la bondad de la tierra, la dedicacion del traba
jador del campo y los grandes adelantos cientificos introducidos en 
la ganaderia y en la agricultura. 

Sefialar las zonas climaticas de cada una de las Americas, dando 
la nomina de los animales y vegetales que en las mismas predominan. 

Trazar los mapas correspondientes a las zonas climaticas, 0 uno, 
si se prefiere, dibujando en ellos los diversos productos animales y 
vegetales. 

Racer un cuadro comparativo de las principales industrias de 
cada nacion americana, sefialando el lugar que ocupa por ello en la 
estadistica industrial americana y mundial. 

Establecer el extraordinario adelanto alcanzado pOl' ciertas in
dustrias americanas, detallando la evolucion de las industrias siderur
gica y de combustible. 

Trazar el ~apa de America sefialando las principales regiones 
industriales. 

Nombrar establecimientos industriales americanos de fama mundial. 
Coleccionar laminas 0 fotografias de industrias aIhericanas para 

]a formaci on del album correspondiente. 
Recopilar y seleccionar lecturas alusivas para su comentario. 

Terrvas dJe redacci6n: 

Rulla, petroleo y oaucho american os. 
Importancia del cultivo de cereales y plantas forrajeras en America. 
Oleoductos americanos famosos. 
El tabaco ameneaDo. 
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Plantas tint6rea,s y medicinaloes de America. 
Producci6n mineral de America. 
Ejemplares tipicos de la flora americana. 
Los tejidos de Jipijapa. 
Plantas textiles de mayor rendimiento en el suelo americano. 
Desarrollo de la industria peletera en America. 
Las ,piedras preciosas american as. 
Calidad de las frutas americanas. 
La cria y selooci6n de . los ganados americanos. 
Principales industrias agricolas americanas. 
Centros pesqueros de America. 
Evoluci6n de la industria siderurgica de America. 
Ejemplares tipicos de la fauna americana. 
Importan0ia de la industria de combustible en America. 
Principales industrias ganaderas americanas. 
Emporios americanos del cafe, del cacao y de la can a de azucar. 
Cultivo e industrializaci6n de la yerbamate en America. 
Vinos americanos de renombre universal. 
Marmoles american os. 
Desarrollo de la industria vitivinicola en America. 
Adelanto de la industria pesquera en algunos paises american os. 
La caza de la ballena en aguas americanas. 
Explotaci6n de los bosques americanos. 
La industria maderera en America. 
Aguas minerales americanas de fama mundial. 
La Republica Argentina y el lino. 
Grandes emporios comerciales de Amer-ica. 

CAPITALES Y aIUDADEB IMlPORTAIN'TES 

Formal' una lista de los distintos paises de America, indicando 
sus capitales l"espectivas. 

Trazar el mapa de la divisi6n politica de cada una de las Ame
ricas, 0 del conjunto, si se prefiere, ubicando la capital y las ciudades 
mas importantes de cada naci6n. 

Reproducirlo en relieve. 
Nombrar las capitales americanas situadas a orillas de ,rios 0 

en las costas de oceanos. 
Trazar el mapa politico de America ubicando los puertos flu

viales 0 maritimos mas importantes de cada pais. 
Reproduc.irlo en relieve. 
Racer un cuadro comparativo de las ciudades americanas mas 

c1ensamente pobladas. 
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Determinar pOl' su poblacion absoluta y pOl' su poblacion q'elativa 
el lugar que ocupa la ciudad de Buenos Aires .entre las capitales 
americanas. 

Se1eccionar laminas 0 fotogra£ias de las capitales america.nas 0 

ciudades mas importante.s para la formaci on del album correspondiente. 
Recopilar lecturas alusivas pwra su comentario. 

l' emas de redacci6n: 

Buenos Aires, 1a gran metr6poli del sur. 
Una visita a1 parque de PiladeHia. 
Nueva York, 1a ciudad populosa de America. 
En el puerto de La Rabana. 
Mompos, 1a "Ciudad valerosan

. 

Sobl'e las riberas del Rimae. 
La historica Ayacucho. 
EI ferrocarril que' une 
A orillas del Mapocho. 
La hermosa capital del 
Punta Arenas. 

.,-

a Pasco con el CaHao y Lima. 

BrasiL 

RELACIONES ECON6,MICAS CON LA ARGENTINA 

FOl'mar la lista de las naciones americanas que mas' activo 
comercio mantienen con la Argentina. 

IndicaI' comparati'vamente lQs productos que nuestra patria importa . 
de cada pais americano y los que para cada uno e:x;porta. 

Trazar el mapa politico de America ubicando los puertos fluviales 
(' maritimos de cada pais que sirven para el intercambio comercial 
eon la Argentina. 

Trazar map'as de las rutas comerciales terrestres, maritimas, aereas 
y fluviales de 1a Argentina en America. 

POI' medio de e.squemascomparativos, establecer la proporci6n 
del comercio de 1a Argentina, en importacion y exportaci6n, con la de 
las naciones americanas que mantienen un activo comercio con ella. 

Compilar datos esta.disticos relativos al comercio de la Argentina 
con los paises american os. 

Citar los pactos 'comerciale.s y de otra indole que tie11Je firmados 
la Argentina con los distintos paises de America, destacando la impor- ' 
tancia y e1 alcance de los mismos. 

Referirse al tratado entre Argentina y Brasil para la construcci6n 
del puente internacional sabre el rio Uruguay, que une P,aso de los 
Libr·es can Uruguayana. 
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Coleccionar fotografias 0 laminas de este puente. 
Racer notar la constante afluenc.i.a de turistas americanos a la 

Argentina, formando un cuadro comparativo de los paises que mas 
turistas Ie aportan, dando datos precisos. 

Anotar los datos estadlliticos de turismo mas recientes y establecer 
e1 predominio por nacionalidades de America. 

Trazar la grafica comparativa de este predominio. 
Hac~r una lligerao semb1anza del turista americano que visit a 

nuestro pais. 
Detallar los beneficios que Ie reporta a nuestra patria el turismo 

y mencionar los convenio.'S mutuos existentes entre la Argentina y 
algunos paises american os para e1 fomento del mismo. 

Nombrar personajes celebres americanos que realizaron viajes de 
turismo a nuestro pais. 

Relatar algunas de las impresiones de estos personajes dadas a 
conocer por la prensa 0 pOI' los escritos de ellos mismos. -

Destacar la importancia del fomento del turismo americano como 
motivo vitalizador de la economia del pais a la vez que de incremento 
cultural. 

Referirse a ia actuaci6n de collante que tuvieron en nueSDra patria 
algunos residentes americanos en la banca, en el comercio 0 en la 
industria. 

Recopilar y seleccionar lecturas alusivas para ser comentadas. 

Tenras de redaccion: 

El turismo americano en la Argentina. 
Convenios comerciales de naciones americanas con nuestro pais. 
Comercio 'de la Argentina con los 'paises de America. 
Impresiones de un turista america no que visit a nuestra patria. 
El puente internacional sobre el rio Uruguay. 

UNIDAD DE TRABAJO: Am6rica; tierra. de promisi6n 

MOTIVO DE TRABAJO : Fisonomia oultural 

CEN'TROS AMERIC.ANOS DE CULTUR.A 

Exponer brevemente los principa1es hechos hist6ricos Il"elativos al 
descubrimiento, a la conquista y a la , colonizaci6n para deducir la 
procedencia de las razas blanca y negra que habitan America y deter-
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minar, ademas, au expansion por el territorio americano, al igual que 
la disminucion de la raza cobriza, originaria del continente. 

Indicar cual es la raza predominante, sefialando la can tid ad de 
individuoo con que cuenta cada una de elias. 

Referirse a la institucion del "Dia del indio americano", expli
cando su significado. 

Nombrar los lugares de America donde se erigen monumentos a 
representantes de la raza autOctona, describlendo algunos de estos. 

Coleccionar laminas 0 fotografias alusivas. 
Determinar 100 caracteres fisicos de cada una de las razas que 

pueblan America, comparandolas entre si. 
Trazar el mapa de las razas de America, coloreando diferentemente 

las respectivas zonas habitadas por las razas blanca, negra y cobriza. 
Establecer, por com para cion, las mas salientes caracteristicas espi

rituales de las dist;ntas razas pobladoras de America. 
Referirse al grado de adelanto alcanzado en las letras y en las 

artes en los diversoo paises de America, enumerando las figuras promi
nentes y nombrando las obras de mayor merito literario 0 artistico. 

Indicar el grado de progreso de las ciencias y de las industrias 
en paises americanos, indicando las figuras destacadas, y sus obras 
mas descollantes realizadas en el·campo de la ciencia 0 de la industria. 

Dar la nomina de las figuras sobresalientes de America en la 
politica, haciendo resaltar sus iniciativas y sus acciones mas eficaces. 

Determinar los principales idiomas que se hablan y las principales 
re·ligiones que se prof-esan en America, haciendo listas de los paises 
Clue hab:an la misma lengua 0 profesan identica religion para la for
macion de sendos cuadros sinopticos. 

Trazar el mapa de los idiomas de America, indicando con lineas 
de color diver so, entrecruzadas, los paises, segUn el idioma que hablan. 

Trazar el mapa de las religiones de America, coloreando de dis
tinto co:or los paises, ~egun la religion predominante en ellos. 

Hacer notar el fomento que tiene la ensefianza primaria en los 
diversos paises de America, sefialando el porcentaje de analfabetos de 
cada uno. 

EX"P'Jicar la forma de ensefianza primaria practicada en los paises 
american os que cuentan con menor nu.mero de analfabetos. 

Trazar el mapa politico de America, ubi cando en el las cludades 
que poseen universidades de renombre. 

Hacer una lista de las mas famosas universidades american as, 
explicando la estructura y el desenvolvimiento de algunas de ell as. 

Dar la nomina de las exposiciones y de los museos americanos de 
rr>nombre, sefialando los deialles principales de 100 mismos. 
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Enumerar los grandes exponentes de la prensa mundial que se 
publican en America, dando una idea de la estructura y desenvo> 
vimiento de los mismos por comparaci6n y estableciendo el Iugar que 
ocupan por su importanc.a en el periodismo universal. 

Exponer algunas costumbres de los ditstintos paises american os 
referentes a las maneras de vestir de sus habitantes, a las diversiones 
y bailes predilectos, a la musica popular, etc., destacando las princi. 
pales canciones y danzas americanas y haciendo una reseiia hist6rica 
de las m:smas. 

Seleccionar laminas 0 fotografias de tipos y pa:sajes regionales 
americanos para la formaci6n de albumes por naciones, tarea que 
estara a cargo de distintos grupos de alumnos. 

Explicar el origen y los fines de la Organizaci6n de las Naciones 
Americanas (Uni6n Panamer:cana), enumerando las diversas confe
rencias realizadas en distintas capitales american as y determinando las 
conclusione.s principales a que se arrib6 en cada una de ell as, nom
'trando a su vez a los representantes arg·entinos de intervenci6n mas 
destacada. 

Trazar el mapa politico de America, ubicando las capitales que 
fueron asiento de las conferencias de la Uni6n Panamericana con las 
fechas respectivas de realizaci6n de las mismas: 13 ) Washington, 1890 
2~) Mejico, 1901; 3~) Rio de Janeiro, 1906; 411» Buenoo Aires InO; 
5') Santiago de Chile, 1923 j 611» La Habana, 1928 j 7fJ) Montevideo, 
1933 j 811» Lima, 1938 j 9/1.) Bogota, 1948. 

Revelar la importancia de la Carretera Panamericana, cuya creaci6n 
fue propuesta en la 511> Conferencia. 

Hablar sobre la celebracion del "Dia de las Americas", especi
ficando por que se realiza el 14 de abril y cuales son sus finalidades 
esenciale.s. 

Haciendo notar que todas las naciones americanas forman parte 
tambien de la Organizacion de las Naciones Unidas, destacar los obje
tivos principales qu~ motivaron BU creaci6n. 

Referirse Bomeramente a la Carta de las Naciones Unidas, expre
sando los ideales en ella contenidos. 

Exponer la sintesis, oral 0 escrita, de 10 tratado sobre el tema. 
Recopilar y seleccionar lecturas a1usivas para su comentario. 

Temas de redacci6n: 

E1 porvenir de America. 
La Universidad Interamericana de Panama. 
Museos celebres de America .• 
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Algunas exposiciones americanas famosas. 
Representantes de la raza cobriza en America. 
Figuras prominentes americanas en las letras y en las artes. 
Renombradas universidades americanas. 
Grandes industriales de America. 
Destacados hombres de ciencia americanos. 
EI idioma espanol en America. 
Significado del "Dia de las Americas". 
Ac.tuaci6n descollante de hombres americanos en la politica. 
Predominio del catolicismo en America. 
La ensenanza primaria en America. 
La sede de la Uni6n Panamericana. 
Canciones y danzas americanas. 
Tipoo regionales de algunos paises' americanos. 
Paisajes regionales de algunas naciones americanas. 
El Instituto Butantan, de San Pablo (Brasil). 
Finalidades esenciales de la OTganizaci6n de las Naciones Unidas. 
El Instituto Rockefeller, de Nueva York. 
La Carretera Panamericana. 

LECTURAS ALUSIVAS 

Correspondientes ala unidad "America, tierra de promisi6n", que 
se encuentran en "El Monitor de la Educaci6n Comun". 

1. En el Amazonas. 
Febrero 1933, NQ 722, pagma 53. 

2. Exploraci6n de algunos rios de America: Amazonas, Orinoco, 
Rio de la Plata, Mississipi, Hudson. 

Marzo 1936<, NQ 747, pagina 28. 
3. Sinopsis hidrografica de los Andes australes. 

Abril 1929, NQ 676, pagina 145. 
4. Costas argentinas. 

Febrero 19'28, NQ 662, pagina 96. 
5. EI canal de Panama. 

Noviembre 19212, NQ 599', pagjna 117. 
6. La cuenca del lago Nahuel Huapi (con 4 .fotografias y 

un mapa). 
Abril 1942, NQ 832, pagina 9. 

7. Ushuaia. 
Setiembre 1948, NQ 909, pagina 46. 

8. Vegetales de America que han conquistado al mundo. 
Enero-Abril 1947, Nos. 889-892, pagina 58. 
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9. La primitiva poblaci6n de America. 
Nov1embre 1944, NQ 863, pagina 42. 

10. Cantoo nacionales y folkl6ricos argentinos. 
Mayo 1941, NQ 821, pagina 43. 

11. Las fiestas populares. (Del folklore de Santiago del Estero). 
Octubre 19'14, NQ 862, pagina 3. 

12. La isla de Pascua. 
Marzo y Abril 1946, Nos. 879 y 880, pagina 53. 

13. Organizaci6n cultural de [as Naciones Unidas (Unesco). 
Marzo y Abril 1946, Nos. 879 y 880, pagina 89. 
Marzo y Abril 1946, Nis. 879 y 880, pagina 89. 

14. La Bandera Argentina. El Escuedo Nacional. 
Enero y Febrero 1942, Nos. 829 y 830, pagina 32. 

15. El Escudo Argentino. 
Mayo 1927, N9 653, pagina 358. 

1,P. El Escudo Nacional (con ilustraciones) . 
Abril 1934, NQ 736, pagina 3. 

17. EI Escudo N acional. 
Julio y Agosto 1946, Nos. 883 y 884, pagina 3. 

18. Las Malvinas. 
Febrero 1912, NQ 470, pagina ·2127. 

19. Eleeci6n de la flor de caibo como flor nacional. 
Marzo 1928, NQ 663, pagina 203. 

20. El ceibo. Descripci6n y utilidad. 
Octubre 1928, N9 670, pagina 595. 

JesUs BERGUEIRO 
Escuela NQ 18 del C. E. 3Q 



ALGUNOS ASPECTOS DE LA ENSENANZA 

PRIMARIA ANTES DE LA REVOLUCI6N 

DE MAYO 

Se ha sostenido que las poblaciones de America debieron soportar 
una po.itica educacional oocurantista por parte de la Corona que, de 
(:\Se modo, se aseguraba su some'timiento, gobierno y explotacion al 
mantenerlas en un nivel de inferioridad y dependencia propicio a ta
les fines. 

Como una de las pruebas que fundamentaria esa opinion, podria 
ser ofrecido el hecho que refiere Juan P. Ramos quien nos dice que, segun 
constancia oficial de las actas capitulares de~ antiguo Cabild·o de Cata
marca, el mulato Antonio Millicay fue penado con veinticinco azotes 
que se Le aplicaron en la pla;,:a publica, por haberse descub:erto que sa
bia leer y escribir, sancion que serviria "para escarmiento de indios 
y mulatos tinterillos metidos a espanoles". (1) 

Como no se aclara si dicha pena se h.lllaba establecida en alguna 
ley emanada de la Corona, 0 fue simplemente ap:icada segun criterio y 
!'csolucion de quien tenia circunstancialmente autoridad en el lugar ci
tado, recurrimos a las leyes vigentes en America, a fin de establecer el 
verdadero significado del hecho acontecido que recogieron las actas 
capitula res aludidas. 

Encontramos que el Titulo XXIII de las Leyes de Indias, que tra
ta de los Oolegios y Seminarios, nos dice que, en la Ciudad de Mejico 
I-J.ncionaba un colegio donde se re~ibian "muchos ninos !fiestizos pobres". 
Y la Ley XIV mandaba que los virreyes de Nueva Espana hicieran re
coger todos los ninos mestizos que hubiere'. 

En cuanto a los indios, establecia la Ley XI la fundacion de cole
gios "pa,:,a que los hijos de caciques que han de gobernar a los indios 
Rean desde nifios instruidos." 

(1) "Hiatoria de la. enseiianza en la. Republica. Argentina" autor cit. 
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Y en el aiio 1552 1a Corona ordena la fundaci6n de las universida
des de Lima y Mejico, porque " ... convi·ene que nuestroo vasallos, subdi
tos y naturales tengan en ellos (en nuestros reinos), universidades y 
estudios generales donde sean instruidos y graduados en toda ciencia 
y facultades y por el mucho amor y voluntad que tenemos en honrar 
y favorecer a los de nuestras Indias y desterrar de ellas las tinieblas de 
la igno-rancia . .. " Es asi como se crean las universidades de Lima y 
Mejico, universidades y estudios generales. 

La cuesti6n de 1a obligatoriedad de la enseiianza, tambien era asun
to que ya se planteaba ·publicamente en Buenos Aires antes de la Re
voluci6n de Mayo: "Obliguen los jueces a los padres a que manden 
sus hijos. a la escuela, por todos los medios que la prudencia es capaz 
de dictar. Prediquen los parrocos acerca del deber de 1a enseiianza de 
los hijos ... "; tal podia leerse en un peri6dico de la epoca. (1) 

Tres tipos de escuelas llegaron a funcionar antes del aiio 1810 en 
America: las escuelas pub1icas, llamadas del Rey, las escuelas religio
sas atendidas por miembros de la Iglesia, y las escue1as particulares. 

En el articulo periodistico del que acabamos de reproducir e1 frag
mento anterior, se encomendaba con empeiio la necesidad de difundir 
Ja ensenanza en forma. mas completa: "P6nganse escuelas de primeras 
Jetras, -se decia- costeadas por los propios y arbitrios de las ciuda
des y villas, en todas las parroquias de sus respectivas jurisdicciones y 
muy particularmente en la campana". 

Esto se escribe en Buenos Aires durante el virreinato, 10 que hace 
pensar, por cierto, que una politica oscurantista estaba muy lejos de 
ser la inspiradora de la legislaci6n y conducta de los gobernantes. 

Es verdad que, en materia de enseiianza predomino la especulaci6n, 
en perjuicio del aspecto €xperimental y la faz emp.irica, sin que el sesgo 
dogmatico dejara lugar al racionalismo critic(); y tambien es cierta la 
cxistencia del control en la introducci6n de libros y difusi6n de las 
ideas, pero estas restricciones eran conocidas en la Metr6poli misma; no 
se trataba de una politica especial para America. 

POl' otra parte las restricciones no serian tan severas desde el mo
mento que se oper6 la evoluci6n de las ideas y no fueron ajenos a ella 
los libros, pues hasta los religiosos tenian en sus bibliotecas vollimenes 
conteniendo las obras de Descartes y otros autores no aristotelicos. Es 
asi como, ~os mHodos preconizados por Bacon, entre otros, se van abrien
do camino y se difunden. Copernico y Franklin no eran desconocidos 
mcluso en el Colegio de San Carlos) antes de la Revoluci6n de Mayo. 

(1) '"Correo de Comereio", 1I~ ~. mar-o a. l8ll1. 
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Una cuesti6n interesantees la de 1a e~ucaci6n de la mujer duran
te el periodo que podriamos llamar prenacional. Hace algun tiempo he
mos leido en una revista oficial de e-ducaci6n que « hasta 1810 no ha
Dia ninguna escuela para niiias en Buenos Aires ", afirmacion que con
sideram()s completamente erronea. 

En un pt>riodico ya citado se escribia: « El bello sexo no tierne mas 
cscuela p'ublica, en esta Ca;pital, que la que se llama de San Miguel. .. " 
(1). Lo que quiel'e decir que, pOl' 10 menos en Buenos Aires, ya habia 
una escuela de mujeres. Y no era de reciente data, pOI' cierto, ya que 
exis,tia de\Sde las invasiones inglesas, 0 al menos, cuando astas se produ
jeron; en efecto, una columna de las fuerzas invasoras habia sido "dete
nida y destrozada" precisamente, frente a dicho establecimitmto. (2) 
Y la re'£erida escuela publica no era la ftnica destinada al bello sexo 
que funcionaba en el territorio de 10 que es actualmente nuestro pais. 

El problema de la educacion de la mujer se va abriendo camino des-
" pacio, junto con la evolucion de las ideas. Es necesario tener en cuenta 

que ia mujer estaba destinada al hogar; en consecut>ncia, bastaba q"tle 
supiese 10 necesario para desempeiiarse ventajosamente como ama de 
casa. Siendo su destiIl!o, el hogar, en al debia formarse e instruirse. Pe
ro las huerfanas carecian de hogar, por eso los primeros estab1ecimien
tos que aparecenson los colegios de huerfanas, que desempeiiall, pre
eisamente, 1a mision del hogar y su aparicion se inspira ell~ el amor; 
por eso los atendieron las religiosas. 

Luego se da un paso mas y se llega a hablar elltonces de la nece
::;idad de que se educaran tambien las niiias pobres. Y bien: las niiias 
pobres tenian un hogar, pero era como si no Ie tuvieran, porque pobre
za e ignorancia van de consuno. , 

Si repasamos los ejemplares de un periodico de la epoca ya citado 
precedentemente, encontraremos un articuJoo firmado por "Amiga de 
J a suscriptora incognita" en el que se sugiere la forma, de sostener 
escuelas para ninas pobres donde aprendiesen a leer, escribir y coser 
y alguna especie de industria (3). Huelga hacer notal' que se trataba 
de' un proyecto avanzado para la epoca. 

No debe quedar silenciada la extraordinaria obra que lJevaron a 
cabo los religiosos en favor de la difusion de las luces, y despojados, pOl' 
cierto, de to do prejuicio oscurantista. En Salta, por ejemp10, dos jesui
tas haMan fundado una escuela; en Tucuman, e1 unico estab1ecimiento 

(1) "COf!"le.o de Comereio", 21 de juli!o de 1810. 
(2) Vieente F. L6pez "Historia de la Republica Argentina" T. II pag. 131. 
(3) "Correo de Comereio", 28 de abril y 5 de mayo de 1810. 
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de primeras letras era el convento de San Francisco; Catamarca lleg6 a 
contar con dos escuelas: una destinada a las nifias y otra a los varones, 
atendida por Monjas Carmelitas la primera y pOl' franciscanos esta. 

Desde hacia mucho tiempo cont6 Santiago del Estero con una sola' 
escuela, y estaba a cargo de Fray Jose de la Quintana. En Entre Rios 
se ensefiaba en los conventos, y San Juan lleg6 a tener una escuela par
ticular, a cargo del Presbitero Miguel Torres. En Santa Fe hubo esta
blecimientos de ensefianza gracias a la dedi~aci6n de franciscanos, mer
cedarios y dominicos. 

A veces, al estudiar estos antecedentes se encuentm la nota pinto
resca como la que se despl'\ende del siguiB'llte hecho: sie.ndo Sobremonte 
Gobernador de C6rdoba, "habian invadido la provincia gran cantidad 
de vagos y foragidos que 00metian toda clase de insultos", raz6n por la 
cual decidi6 nombrar jueces pedaneos, en salvaguardia del orden y de
fensa de los derechos de los vecinos. Pero como no encontr6 sujetos que 
supieran leer y escribir, decidi6 crear escuelas de primeras letras. 

En materia de ensefianza casi siempre se manifiesta des contento 
con la que se- tiene, 10 que sin .duda es saludable. Pel'\().no es justo cen
surar un orden de casas cuando se carece de [a documentaci6n . suficien
te e id6nea para formar juicio. 

Dejemos que pasen setenta y dos afios desde la Revoluci6n de Mayo 
y cedamosle la palabra a Groussac quien~ha de pintarnos el siguiente 
'cuadro: "La inst~cci6n publica es patrimonio de menores cuya cuenta 
de tutela 1110 se pide jamas. En una de las provincias donde ,la propie
dad es mas valiosa, el presupuesto del afio 1877 afecta $ 180 mensuales 
para pagar el alquiler de 45 edificios para escuelas. La !llayor parte de 
los discjpulos estaban en cuclillas sobre la tierra. L'a ensefianza ha sido 
hasta ahora playa mas 0 menos hospitalaria donae toaos los naufragos 
de la existencia levantan BU tienda de un dia, gU abrigo provisorio ... 
(Esto va dicho con respecto a los maestros). (1) 

Francisco MiGUEZ 

Profesor Adjunto ASistentet de 1a Cateqra de Historia de 
la Educad6n en la Faculta.dl de Humanidades y Cien.cias 
de la Educaci6n de I. Universidad N,acional de La Plata. y 
Profesor interino de Legislaci6n Escolar Argentina y Com .. 
parada. 

(1) HEI Monitor de Ia Educaci6n Coman". Ano I NQ 7. 
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LEJOS DEL NIDO 

Acababamos de llegar . .Aim conservaba 
en la retina el paisaje que pocas horas 
antes me era familiar y en m:s oidos 
resonaba todavia el canto de los pajaros 
-alegria, vida, colorido, esencia misma de 
ese campo- y sin los cuales habria per
dido su verdadera fisonomia. 

Mientras maquinalmente, me ocupaba 
en desplazar el contenido de las maletas a sus lugares habituales, 
~'vocaba con tal intensidad los dias vividoo plenamente en un medio 
tan grato a mi espiritu, que sentia mi cuerpo envuelto en ese vaho 
tibio y perfumado que asciende de la tierra humeda de rocio, cuando 
las primeras claridades del dia visten al paisaje de luz, forma y 
color. Mis sentidos percibian aun el inquietante murmullo del bostezo 
matinal, confuso rumor que brota de la tierra como los primeros 
acordes de un organo gigantesco. 

El decorado habia ya cambiado totalmente, pero el tiE)mpo y la 
rustancia, demasiado breves para la transicion, dejaban guardado en 
mis pup.jJas · el paisaje de egloga. En el ambiente flotaban espesoo 
100 recuerdos y las sensaciones. 

Brw::camente se quebro el encanto. EI sonido agudo de la campa
nilla electrica, desgarro la magica e inconsistente bruma de la evo
cacion y la realidad hizo su entrada en escena. 

Personajes: dos amigoo que llegaban de pasar el fin de semana 
en su isla del delta y un pichon de zorzal, aventura do y audaz, que 
desoyendo las serias advertencias de la madre, habiase arriesgado 
imprudentemente fuera del nido, para terminar en triste cautividad. 
Los amigos me 10 ofrendaban, como 10 haria un cazador con la piel 
del leon cobra do en la selva. 

Confieso que recibi el presente con no muy buena disposici6n j pero 
de momento, no me quedaba otro recurso que prepararme a of:ciar 
de nodriza, aunque sin mayores esperanzas de que mis cuidados resul
tasen de alguna utilidad al ocasional protegido. 
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Ba.\ltante emplumado, lucia ya el oro 
purpureo en el pecho y en el vientre. 
La cola apuntaba apena.\l dos centimetros y 
la membrana amarilla bordeabale todavia 
100 angulos del pico. Me pareci6 descubrir 
en sus redondos y brillantes ojuelos, la 
misma candorosa mirada, ajena e ignorante 
del peligro, que ilumina el inocente rostro 
de un nino. 

Como la noche estaba muy avanzada, 
10 instale provisoriamente en una depen
den cia del atelier de mi marido, dispuesta 

a brindal'lle mayores comodidades al dia siguiente. 
Mi espiritu, intranquilo y desconforme, no ha1l6 esa noche la calma 

y la serenidad del reposo. Fantasiosos pensamientos turbaron mi sueno 
y algo se evadi6 de su envoltura brumosa y permaneci6 alerta 
e insomne. 

A traves del jardin, lleg6 a mis Didos, muy de manana, el Hamado 
del pajaro. Fui a su encuentro y 10 halle quieto y pacifico, piando 
como un polluelo extraviado. Ningu.n temor mostr6 al tomarle en mis 
man os ; pero se volvi6 agresivo y hurano cuando minutos despues 
intente hacerle ingerir algun alimento. 

Con rapidos movimientos de cabeza, ataeaba mm de dos, tratando 
infructuosamente de hacerme dano con su pieo, au.n demasiado blando 
e inofensivo. Al cabo de pocoo segundos, ante Ia inutilidad de sus 
acometidas, encogi6se en el hueco de mi mano, piando lastimerame'llte. 
"I MAMA! i MAMA! i MAMA!". .. era el conmovedor Hamado que 
llegaba ami coraz6n, envolviendolo en una onda de congoja y de piedad. 

La tibieza de mi mano, con reminisceneias de nido y la infinita 
ternura 'con que Ie acariciaba, Iograban aquietarlo y por brevisimos 
instantes .se adormilaba, inocente y confiado. 

fmproba me result6 la tarea de introducir en su pi co ~lguna cosa 
que Ie alimentara. Ya otras veces habiame ocupado, y con exito, de 
nutrir a pichones, mas pequenos en edad, que este, pero de una 
variedad que hacia mas facil [a tarea, ya que ellos mismos reclamaban 
con insistencia su comida. Pero mi circunstancial huesped habiame 
inspirado desde el principio serias desconfianzas con su disposici6n 
de quietud y de reserva, y su aire afligido y melanc61ico. Quiza de 
naturaleza mas sensitiva 0 con un instinto mas desarroHado, mas vivo, 
mas profundo, de apego a los suyos; desoyendo heroicamente el estimu-
10, irresistible casi siempre, que los impulsa a alimentarse, para no 
perecer, languidecia penosamente 'lejos del nido. 
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.Al otro dia 10 instale en el jardin, confiando en que el verdor 
de las plantas, la caricia del sol y la presencia de otros seres alados 
Ie reanimaran. Pero no sucedi6 as!. Las susurrantes notas del vjento, 
el frescor rewnfortante de la hierba, el musical aleteo de los pajaros, 
todo ese palpitar de la naturaleza, Ie traian, sin duda, nostalgicos 
roouerdos del bien perdido. Y ya ni una sola vez volvio a piar. 
Postrado y abatido, se dej6 estar en un rincon' sin demostrar interes 
I) or nada. 

Las dosis de pitanza que tras pacientes esfuerzos habia logrado 
hacerle embuchat", eran insuficientes para mantener BU vigor; 
al terMr dia su debilidad era manifiesta. Hacia el mediodia 10 
'encontre tumbado de costado, en el cesped, entornados los oj os, 
respirando con dificultad, estremecido su tierno cuerpecito por las 
convulsiones de la agonia. Me incline para recogerlo y ya en mis 
manos, Ie deslice en el pico una gota de agua y luego . con la yema 
de mm dedos Ie alise con suave y tierna caricia, las se dosas plumas. 

El corazon se me oprimia dentro del pecho. Sentia un poco sobre 
~i conciencia, esa injusta agonia y por e110 experimentaba una pesada 
sensacion de :malestar. j Que no hubiera hecho por restituir ese soplo 
de vida que se Ie escapaba al dulce animalito! ... 

Levanto 100 p'arpados y en esa extraiia mirada suplicante, casi 
humana, ha!bla algo asi como una ansiosa interrogacion. j Quien sabe 
que misteriosas angustias atraviesan esas incomprendidas almas confusas 
en la hora de la muerte! ... 

-i, Por que este cruel castigo 1 -'parecia expresar~ f, Que daiio 
hice yo, tan chiquitin e inocente, que s610 veia belleza y bondad por 
doquier? j Que vacio inmenso, glacial y doloroso, en el nido tibio y 
morbi do que incautamente abandone y que mm padres tejieron con 
amor y esperanza! j Si ellos hubieran sabido que criaban a su peque
iiuelo, con tanta solicitud y tantos desvelos, para que un dia muriera 
asi, solo, lejos de su ayuda!. .. j Si mis alas fueran ya fuertes y dies
tras !. .. Podria lograrlas... comiendo, comiendo .. " pero se necesita 
tiempo y entonces habria olvidado el camino. j Ah! si al menos pudie
ra pedirles perdon por mi irre£lexion y mi imprudencia! ... 

Un leve temblor Ie vibraba ahora en todo el cuerpo. Entreabrio 
el pico e intento piar, ,peTo el sonido se Ie quebro en la garganta y no 
fue mas que un debil y postrer gemido. EchO hacia atras la cabecita 
y se quedo rigido. 

No pude impedirlo: algunas lIigrimas asomaron a mis ojos,. resba
laron por .mis mejillas, golpearon cual relucientes cuentas de cristal 
en ese montoncito de plumas, hasta hacia poco caliente y palpitante y 
se perdieron en la tierra humeda y porosa. Una, consiguio balancear-
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6e titilante en la hoja fuerte y rigida de Ia gramilla, centello un fu
gaz instante y rodo con identico destino que las otras. 

La misma paz, la misma serenidad, la misma beatitud que como 
gasa fluctuante, rodea a un niiio dormido. 

Lo lleve al atelier. En los pliegues de un pano blando y flexible, 
acomode el pequeno cuerpo inanimado y unas humildes y olorosas 
flores de lantana y yerba-buena Ie dijeron mi adios. 

Horas mas tarde senti deseos de volverlo a ver. No estaba ya aUi 
y nada pregunte. 

Sobre el caballete, un lienzo reflejaba fielmente su imagen, en
vuelta en una sinfonia de grises, azules y rosa dos, como al Bambino 
en los cuadros de los primitivos italianos. 

No habia muerto del todo. 
Afuer8(, algo eit1rano 81cdntecia: los muchos pajarillos qUJe en 

nuestro jardin viven libremente, comiendo, bebiendo y banandose, ha
bian desaparecido. 

Pero el silencio no era compacto, ni cruel ni doloroso. 
En el aire liviano y luminoso, resonaba la tremula y dulcisima can

cion de la ratonita cuyas modulaciones llegaban a mis oidos como las 
tristes notas del Req1tiem. 

Margara P. de FIORAVANTI 
Esc. N9 22 C. E. 209 



DICCIONARIO IDEOL6GICO DE LOS COLORES 

.Alba, albi 
Argento 

.Adjetiv,os: 

.Albicaule 

.Albifloro 

.Albinervo 
Albispinoso 
.Albocincto 
Albopicteo 
Albugineo 

Sustantivos: 

Azahar 
Azucena 
Clavel 

Adjetivos: 

.Alblpedo 
Albo 

( C ontin-uaci6n ) 

7. - BLANCO 

Elementos etimo16gicos 

Argira, argiro 
Argo 

Blanco, blanqui Leuc, leuco 
Creta 

Botanica 

Argirartema Leucanto 
Argirantosio Leucocarpo 
Argjrofilo Leucofilo 
Argirostigmeo Leucolomo 
Hololeuco Leucomelo 
Leucacanto Leucopetalo 
Leucantereo Leu00p,iro 

Gladio Gradiolo 
Gladiolo Gradiolo 
Gladiolo Magnolia 

Caballeria 

Argel Barcino 
Atabanado Barroso 

Leu00rrizo 
Leucospermo 
Leucotrico 
Leucoxilo 
Melalomo 
Nardino 
Ocroleuco 

Margarita 
Nardo • 

Bayo 
Bebeblanco 
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7. - BLANCO (Cont.) 

Bellorrio Frontino Marcarilla con Rabic'an 
Bien calzado Gargantilla fiador Rabic.ano 
Blanco Bobero Media luna Raudano 
Boleado Bovero Media res Roano 
Botas con de- Isabelino Mediarres Rosado 

lantal Leucipo Medias botas Rosillo 
Bragado Leucocoma Melado Ruano 
Calzado Lista 0vero Rubican 
Carablanca Listado Palomilla Rucio 
Carasucia Lista tuerta Pampa Sabino 
Careto Lucero Pangare Testerilla 
Colicano Lunarejo Patialbo Tobiano 
Corazon blanco Malacara Patiblanco Tordillo 
Corona blanca Manchas poroto Paticalzado Tordo 
Gruzado Maneado Pechiblanco Trabado 
Cuatralbo Manialbo Pelota Trastabado 
Dosalbo Maniblanco Picaso Tresalbo 
Entrepelado Mano coron.a pjcazo Tubiano 
Estrella blanca Pico blanco Unalbo 
Estrellado Marcarilla Pintado Vellorrio 
Fajado Plateado 

Heraldica. 

Sustantivos: 

Argen Plata 

. Medicina 

Adjetivos: 

Albino Cretino Leucografico Palidecido 
cano Desencajado Leucomatoso Palido 
Canoso Empalidecido Leucopatico Pelicano 
Caripalido Encanecido Nefeloide 
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7. - BLANOO (Cont.) 

Sustantivos: 

Albedo Dicromatopsia Leuconixia 00rodermia 
Albinismo Leucetiopia Leucopasia Palidez 
Albugo Leucismo Leucopatia Palor 
Acroma Leucocito Leucosia Selenosis 
Argema Leucoflemasia Leucotriquia Selina 
Argem6n Leucografia Llinula Vitiligo 
Oana LC'Ucoma Mentira 
Oanicie Leucomatosis Nefelio 
Oiclopi6n Leuconiquia Nefeli6n 

lVIineralogia y quimica 

Adjetivos: 

Acaparrosado Oandente Perlado Rusiente 
Arcilloso Dealbado Perlino Yesoso 
Argentauro Incandescente Plateado 

Sustantivos: 

Albayalde Blanquici6n Galactita Porcelana 
Albita Oalcedonia Galactite ,sulfato de zinc 
Arcilla Oaparrosa blanca Leucita Yeso 
Bl'anco de plomo Oeracate Leucocriso Tiza 
Blanqueaci6n Ouarzo Leucogea 
Blanquecimiento Dealbaci6n MeTcurio 

Pintura 

Adjetivos: 

Albegado Enjalbegado Enjebado Estucado 
Blanqueado Enjalbelgado Enlucido Jalbegado 
Encalado 
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7. - BLANCO (Cont.) 

Sustantivos: 

Blanqueacion Blanqueo Enlucido Jalbeque 
Blanqueadura Blanquimento Enluc.imiento Lucidura 
Blanqueamiento Blanquimien to Estuco 

Varios 

Adjetivos: 

Albeado Blancusco Cereno Lacteo 
Albicante Blancuzao Cereo Lactescente 
Albicolo.r Blanqueado Ceroso Lacticineo 
Albicoloro Blanqueador Desblanquecido Lacticinoso 
Albido Blanquecido Des blanq uinado Lechoso 
Albillo Blanquecino Eblirneo Leuco£eo 
Albo Blanquesco Eburniaceo Leucoio 
Alfico Blanquiazul Emblanquecido Leucosticto 
Ampo Blanquicell1Ste Empalidecido Leucoxanto 
Argentauro Blanquinegro Empedrado Mantecoso 
Asprocromo Blanquinoso Encerado Marfileno 
Bayo Blanquizco Enlucido Melanoleuco 
Blancazo Blanquizo Feoleuco Nevado 
Blanco Blavo Gilvo Niveo 
Blanco Isabel Candido Isabelino P.alidecido 
Blancote CaripaIido Lactareo Pi31ido 

Sustantivos: 

Albicie Blanqueadura Cobalto Marfil 
Albi£icacion Blanqueamient; Crema Marfilina 
Alb or Blanqueo Enlucimiento Nieve 
Albura BI'anquete Huevo Palidez 
Blancor Candor JahOn Palor 
Blancura Cera Leucostola 
Blanqueacion Cirio Lucero 
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7. - BLANCO (Cant.) 

Zoologia 

Adjetivas: 
, 

Albibarbo Barbicano Lactipeno Leucoptero 
Albicaude Barbirruc.io Leucoblefareo Leucoro 
Albiceps Barciblanco Lffilcocefalo Leucorraruo 
Albicolo Barroso Leucocero Leucorrinco 
Albicomo Botinero Laucocoma Leucoopilo 
Albicorneo Cabizcano Leucocrotafo Leucostomo 
Alhicosta Canesciente Leucodermo Leucoto 
.A).bi<lootado Oaniceo Leucodonte Malacoptero 
Albidipeno Cano Leucodrixo Melacorrjnco 
Albilabro Canoso Leucofo Melejo 

, 
Albimaculado Casquiblanco Leucofrino Mesoleuco 
Albimani Cereno Leucofro Nacarado • 
Albimano Cianoleuco Leucoftalmo Nacareo 
Albino Cinereo Leucogastro Nacarino 
Albfpedo Claro Leucognafalo Ocroleuco 
Albipeno Coliblanco Leucogramo' Payo 
Albirrostro Colicano Leucolomo Pechiblanco 
Albitarso Desencajado Leucomelo PeliManco 
Albiventer Eburneo Le'Uconoto Pelicano 
Albodactilo Eburniaceo Leucope Pigargo 
Albogular Encanecido Leueopirro Rodoleuco 
Albugineo Ensabanado Leucopleuro Rosillo 
Argirocefalo Eritroleu~ Leucopodo Sa:linero 
Argiroftalmo Feoleuco Leucopogo Sardo 
Argiropigo Gutipeno Leucoprimno Tozalbo . 
Argirostomo Hololeuco Leucoprocto 
Barbiblanco Jabonero Leucopso 

Sustantivas: 

Albedo Canicie Lunula Oso 
Armino Cisne Marfil Perla 
Cana Lucero Nooar 
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8. - BOTANICA 

(Paries, regiones, detalles, etc. de la planta) 

Antera 

Elementos etimol6gicos: 

Antero, antereo 

Adjetivos: 

Leueantereo Melanantereo 

Arbol 

. Vease: Planta 

Aristas, raspas 

Elementos etimol6gicos: 

Aris, arista 

Adjetivos: 

Arisnegro Arisprieto 

Espinas, puntas, puas, pelusa 

Elementos etimol6gicos: 

Aeanto, aeanteo- Espina, espinoso Trieo 

Adjetivos: 

.Albisp,inoso 
Leuea0anto 

Leueotrieo 
Melaleueo 

Piraoo.nteo Piraaanto 
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8. - BOTANICA (Cont.) 

( 
Estilo 

Elemento etimol6gico: 

Stilo 

Ad.ietivos: 

Clor6stilo 

Flor 

Elemento etimol6gico: 

Antema, antemo 
Anto, anteo, antQsio 
Carpo; 0arpeO 

Cefalo 
Flor, floro 
Lomo 

Adjetivos: 

Albifloro Cianocarpo 
Albifloro Coranto 
Argirantema Goccineo' 
Argirantosio Crisantema 
Atrorrubeo Crisanto 
Azotado Or6ceo 
Carneo Dicroanto 
Cianocarpeo Iontino 

Sustl{1tntivos: 

PanaciJ1.era Janteina 

.. 

Iridirfloro 
Isopiro 
Leuc'anto 
Leucocefalo 
Leuc610mo 
Leucopetalo 
Melananto 
Ocranteo 

V,irescencia 

Fruto 

Elementos etimol6gicos: 

Carpo, carpeo Spermo, spermeo 

Petalo, petaHdeo 
Q1Uiteo, quito 

Ocroleuco 
Palidifloro 
Petalideo 

' Rodanteo 
Rodoquiteo 
Viridifloro 
Vitato 
Yontino 

Xanteina 

• 



Adjetivos: 

Actinocarpo 
Clorocarpo 
Crisoc1arpo 
Eritrocarpo 
Renicocarpo 
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8. - BOTANIOA (Cont.) 

Fenicopiro 
Jantocarpo 
Jantospermo 
Lampocarpo 
Leucocarpo 

Leucopiro 
Leucosp'ermo 
Melanocarpeo 
Melanocarpo 
Melanospermeo 

Grano 

Hoja 

Elementos etimol6gicos: 

Filo, filoo 

Adjetivos: 

Alpocincto 
Argirofilo 
Argoiilo 
Cianofilo 
Clorantoo 
Clorofilo 
Crisofilo 

SusfJamtivos: 

Caquexia 
Cianofila 
Clorofila 
Cromofila 

Foliado 

Cromoleuc.ito 
Discolor 
Discoloro 
Eritrofilo 
Fenofilo 
Fotineo 
Glaucofilo 

Cromoleucito 
Cromula 
Eritrofila 
Ficeritrina 

Lomo 

Hipargireo 
Ionofilo 
Jantofilo 
Lamprofileo 
Leucofilo 
Leucolomo 
Melalomo 

Ficoci'anina 
Ficocromo 
Ficor,itrina 
Fitoclorina 

, Melanospermo 
Ruficarpo 
Xantocarpo 
Xantospermo 

Melanofilo 
Percofilo 
Rudifoliado 

- Viridifoliado 
Xantoiilo 
Yonofilo 

Fitocroma 
Virescencia 
Xantofila 
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8. - BOTANICA (Oont.) 

Madera 

Vease: Troneo 

Nervadura 

Elernen.tos etimol6gicos: 

Nervi, nervo, nervio 
Neuro 

Raqueo 

Adjetivos: 

Albinervo 
Argironeuro 

Eritronervo 
Eritrorraqueo 

Vease: Espinas 

Elementos etimol6gicos: 

Leueonimro 

Pelusa 

Pistilo 

. Gina, gine, gineo, ginia, gino, ginieo 

Adj e.tivos: 
Cianogineo Oianoginio Cian6gino 

Planta, arbol 

Elemen.tos etimol6gicos: 

Fita, fito, fit6n 

.. 

Vena, veno 

Rubroveno 

• 
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8. - BOTANICA (Cont.) 

Adj'etivos: 

Albopicteo Discoloro HeliOfilo 
Albugineo Diversicolor Hololeuco 
Argirostigmeo Diversicoloro Melaleuco 
Discolor Eritrofilo Porraceo 

Eust'lJmtivos: 

CaqueXia Cloroficea Feoficea 
Cianofieea Cromismo Jantina 

Raiz 

. E~ementos etimoZ6gicos: 

. Riz, riza, rizo 
• 

Adjetivos: 

Crisorrizo 
Eritrorrizo 

Hialinorrizo 
Jantorrizo 

Vease: Aristas 

Leucorrizo 

Raspas 

Semilla, simiente, grano 

Erlemento etimol6gicos: 

Versicolor 
Versicoloro 

Rodofice-a 
Xantina 

Xantorr.izo 

Spermasia, spermatico, spermatismo, spermeo, sparmia 

Adjetivos: 

Eritrospermo 
Fenicospermo 
Hialospermo 

J 'antospermo 
Leucospermo 

Nigrispermo 
Rodospermo 

« 

Selaspermo 
Xantospermo 
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S. - BOTANIOA (Cont.) 

Sim,iente 

Vease: Semillas 

Tallo, tronco, madera. 

E~emento etimol6gicos: 

Caule, Clauli, caulo, cailo Xilo, xi16n, weo 

Adjetivos: 

Albicaule Lampropo Melan6xilo Rubricaule 

Eritr6xilo Leuc6xilo Nigripedo Xantoxileo 

Fuscato Melaleuco Perc6xido Xant6xilo 

Jant6xilo Melanacaulo 

Tronco 

Vease: Tallo 

( c.ontmua) 

Belisario FERNANDEZ 



UN POCO DE LATiN EN LA ESCUELA PRlMARIA 

"Me encontre de pronto como sobre un 
tesoro inextinguible." 

(Jruan Ram6n Jimenez) 

El decreto del Poder Ejecutivo del 20 de febrero del ano pal3ado, 
por el que se incorpor6 311 'plan de estudios del cicIo basico y superior 
del magisterio fa enseiianza y el ap'rendizaje del latin, plantea un 
problema nuevo a la escuela primaria. En efecto, no se trata de una 
innovaci6n mas 0 menos ocasional y aislada en el cuadro de las re
farmas educacionales realizada13 por el actual gobierno. Por el contrario, 
la introducci6n -0 mas exactamente, la restauraci6n- de una lengua 
clasica en la escuela secundaria se Vincula estrechamente con la 
crientaci6n humanistica que se quiere dar a la educaci6n de nuestros 
j6venes, . acufiada des de Caseros con arreglo a los ideales del positi
vismo, que rigi6 en Europa en la segunda mitad de la centuria pal3ada. 
Cabe .entonces p'reguntarse: primero, en que medida pucde la escuela 
primaria participar en la implantaci6n del nuevo ideario. Y despues: 
Si la funci6n asignada allatin para el cUD1:PMmiento de dicho programa 
educativo atane exclusivamente al ciclo sec~dario, 0 si tambien Ia 
escuela elemental debe incluir en sus planes "un poco de latin". 

El primer interrogante supone una cuesti6n previa de innegable 
interes: Cual es la finalidad especif.ica de la escuela primaria. No es 
ahora e1 momento oportuno para discutir ese punto. Para. nuestro 
objeto, basta con pensar en la escuela primaria que tenemos, que es 
la escuela comun, uniforme para to do tipo de alumno, tanto para el 
que va a seguir la universidad como para el que se dedicara a los di
versos estudios tecnicos como para el que pasara inmediatamente a 
integrar los equipos juveniles del comercio y de la industria. El objeto 
de nuestra actual escuela comUn es la educaci6n integral del nino, 0 

sea su formaci6n humana Msica, apta para cualquier desarrollo pos
terior de su incipiente personalidad. Y bien, preguntemonos: £ Cabe 
al latin algUn papel dentro de las disciplinas que se cultivan en nues-
tra escuela elemental tal cual es? . , 
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Para contestar esta pregunta es util conocer las razones que se 
han aducido en favor de la ensefianza de las lenguas clasicas, y en 
particular del latin. Tomemos tres mome~tos y tres enfoques distintos: 

En 1813, el dean Gregorio Funes presento a la Universidad de 
Cordoba un proyecto de re£orma de los planes de ensenanza secunda
ria. En sus fundamentos se abogaba por la ensefianza del latin por 
ser "el idioma de las universidades y el deposito universal de . las 
ciencias" y ademas "porque no se puede conocer completamente el 
idioma de que tenemos que servirnos para expresar nuestros concep
tos, sin poseer la lengua que Ie ha dado orig~n". Y -mas adelante, 
porque "este estudio es de utilisima disciplina mental". 

En 1899, el doctor Osvaldo Magnasco, Ministro de Instruccion 
Publica del general Roca, pedia en un Mensaje elevado al Congreso 
la supresion del latin del plan de estudios de la escuela secundaria, y 
hacia, paradojicamente (1), un elocuente elogio de los estudios hu
manistas: "EI Poder Ejecutivo, de cia Magnaseo, reconoce que no pue
den ser repudiados en absoluto los idiomas clasicos, antes bien cuida
dosamente mantenidos por su gran influjo en el desarrollo psicologico 
especial requerido para determinado genero de estudios mayores. El 
hombre de letras, el profesor, el publiclsta y, sobre todo, el hombre 
de gobierno, hallaran en la posesion de las lenguas clasicas una fuente 
inapreciable de inspiraciones y de estimulos; porque el modelo aritiguo 
templa mejor el espiritu, incita mas saludablemente el sentimiento, 
encauza mas delicadamente el gusto~ ofrece a . la mente mas hondos y 
'Variados problemas y . abre y ensancha los horizontes de Ja inteligencia. 
Sin el estudio clasico la economia mental no sera del todo com pI eta 0, 

al menos, no producira cuanto pudiera producir. Es que hay en el 
algo inefable, secretas riqueza~ que no es posible imaginar fuera de 
su dominio, recursos superiores y elementos inapreciables de solucion; 
en una palabra, un material mucho menos cientifico y utilitario, 
es claro, pero de honda y potente sugestion moral, que da molde 
a la virtud, virilidad al caracter, temple a la voluntad, justeza al ra
ciocinio 0 ideales ai pensamiento". 

Un eminente filologo frances de nuestros dia"s nos explica "por 
que se aprende latin": "EI estudio de una lengua extranjera, iniciado 

(1) E~ doctor Ram6n A. • .Albesa, de la Comisi6n de Latin del Ministerio 
de Educaci6n, explic6 . . e.sta 31p'arente paradoja, l1amada la "eontr.adicci6n de 
Magnasco", por dos razones: la i;nstrucci6n primaria no proporcionaba entonces 
una · base suficiente para lo's elltudios clasicos, y no existia tampoco un plantel 
de profesores convenientemente ca:Q,!Lcitados para tal ensefianza. (Discurso en 
un acto publico del 29 de junio de 1948). 
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a tiempo, dice, ayuda al al~no a conocer mejor su lengua materna". 
Y mas adelante: "f, De d6nde viene el que el trato con las lenguas 
clasicas lib era el espiritu, dandole ese algo de flexible y suelto que se 
llama esprit de finesse [delicadeza] y que podria definirse como el 
sentido de las continge~cias Y No hay en ella nada de misterioso: el 
latin, por razones muy sencillas, nos obliga a pensar "de otra manera". 
El latin esta construido sobre diferente plano que nuestras lenguas 
modernas; ... y como ademas, y sobre todo, el vocabulario recorta los 
conceptos sobre patrones diferentes de los nuestros, es necesario ana
lizar a fondo y reconstruir los pensamientos mas sencillos, sin que se 
pueda utilizar esas correspondencias mecanicas de lengua que quitan 
a los idiomas actuales una parte de su valor educativo ... Por todas 
estas razones el latin es un instrumento maravilloso para adquirir fle
xibilidad. .. /, Nose ha dicho que las matematicas y una lengua antigua 
bastarian para preparar armoniosamente un espiritu?" (1). 

En las instrucciones que acompafian al programa oficial de Latin 
se fija una triple finalidad a su estudio: "El profesor -sefialara el 
valor del latin como disciplina educadora, como base del conocimiento 
del castellano y otros romances y como acceso a las obras cientlficas 
y literarias escritas en el". 

En resumen, las razones que justifican la ensefianza del latin 
pueden sintetizarse asi: 

19 Su valor como disciplina mental. 
291 Su valor como auxiliar del castellano (2). 
3Q Su valor como llave de la cultura clasica . 
.Ante esta triple formulaci6n, los maestros podriamos responder: 

1 q Para disciplinar fm"malmente la mente del nifio tenemos 18; 
gramatica castellana (es decir, la teoria gramatical del castellano), y 
ella, par ahora, nos basta a ese fin. 

2Q El estudio y la practica del castellano agota el tiempo dispo
nible para idiomas, por 10 cual' no podriamos, en general, ocuparnos de 
materias auxiliares y complemcntarias de el. 

(1) Charles Bailly, El lenguaje y Ia vida., Ed. Losada, Buenos Aires 1941, 
pags. 238/241. 

(2) La utili dad del latin <:omo "escuela de lenguas" esta abonada por el 
gran fil61ogo <:olombiano Rufino J. Cuervo: "Quien quiera estudiar bien el 
castellano necesita ~pezar por el principio, que es e1 latin". (Gramatica. de 
la Lengua. Latina., de M. A. Oaro y R. J. Ouervo, Introducci6n, VI) y por Sar· 
miento: "EI clerigo Oro al enseiiarme latin, que no se, me habia dotado dil 
una ma.quina sencilla de aprender idiomas, que he aplicado con suceso a los 
pocos que conozco". (Recuerdos de Provincia, cap. Mi Educaei6n). 
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3Q La cultura clasica de primera fuente es para nuestros alumnos 
un cofre irremediablemente sellado. 

j, Quiere decir entonces que la escuela primaria haria suya aquella 
lapidaria sentencia de Montaigne: "El latin y el griego son sin duda 
dos hermosos ornamentos, pero suelen pagarse demasiado caros"? Si 
se hace referencia a un estudio teorico y a una ejercitacion metodica 
del latin, creemos que la respuesta, para nuestra actual escuela pri
maria, es categoricamente: Si. 

Y entonces, £ hay que cerrar la puerta al latin Y Si, hay que oe
rrarle la puerta, pero dejarle abierta una ventanita, una ventanita 
que mire a un paisaje verde y a un cielo azul. . . Vamos a explicarnos. 

Todo el mundo ha hablado siempre de tres valores (formal, idio
matico, cultural) de la ensenanza del latin. Pues bien, hay todavia 
un cuarto valor, que es a nuestro juicio el Unico que interesa a la 
escuela elemental y que, siendo distinto de los tres, los incluye Rin 
embargo. Tratemos de definirlo mediante un caso practico. 

Supongamos que un maestro de quinto 0 sexto grado esta haciendo 
leer en clase el cuento "A la deriva" de Horacio Quiroga. Por alIi 
hay una frase: "El machete cayo de plano, disloca,ndole las vertebras". 
El maestro explica entonces: Dislocar, sacar una cosa de su lugar, 
procede del latin dis (particula separativa) y locare (colocar). Pero 
eso no basta. Gracias a la etimologia, se ha abierto en II:!- fantasia de 
los ninos un resquicio por el que entra una luz nueva. La paIabrita 
vulgar y descolorida cobra de pronto un cierto prestigio y se ofrece 
al alumno como algo curio so y lleno de sentido. Es preciso ayudar el 
melo de la imaginaci6n; y el .maestro ira abriendo con la llavecita 
etimologica el arcano del idioma: Hay otras palabras, dira, que tienen 
una formacion similar: descalabrar, de des-calaverar (quebrar el cra
neo); des.coyuntar (de disconjunctare, separar 10 unido, desencajar 
los huesos de su lugar) ; decapitar (de dis y caP1tt~ cortar la cabeza) ; 
desganitarse (de des. y ganote 0 sea familiarmente el cano 0 garganta: 
romperse la garganta gritando) . .. El nino deja de vivir en el relato 
que se esta leyendo para remontarse al plano de una nueva realidad, 
casi desconocida 0 poco habitual al menos: el plano hist6rioo-culturat 
del idioma materno. Insistimos, no es una mera cuestion de instruccion 
etimo16gica, de ensefiar que tal palabra viene de tal 0 cual voz latina. 
No. El proposito es hacer que el nmo tome conciencia del valor de tra
dicWn que representa el habla. Que vislumbre, por ramalazos de la 
fantasia, y que viva emocionalmente la historia de las palabras que 
esta habituado a emplear sin prestarles mayor atencion. A Que no dada 
un maestro inteligente p~r tener a su disposicion un museo completo 
de antigiiedades para ilustrar sus clases' Un cacharrito pintado Ie ser-
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vira para que los alumnos reconstruyan imaginativamente la vida de 
un pueblo indigena. Un trozo de arbol petrificado hara disparar la 
fantasia de sus niiios hacia remotas edades de la tierra cuando inmen
sos bosques cubrian las casi desoladas mesetas de la Patagonia actual. 
Y bien, en el idiom a tiene el educador un precioso e inagotable tesoro 
arqueo16gico (1). Un P9cO de cultura latina y un bastante mas de 
sincera vocaci6n de fi1610go, es decir de interes y de amor por las 
palabras como productos espirituales de los pueblos, y el milagro sera 
facil para el maestro. 

Sigamos con nuestro cuento. "De pronto el hombre sinti6 dos 0 
tres fUlgurantes puntadas que como relampagos habian irradiado desde 
la herida a la mitad de la pierna". Y mas adelante: "Cuando pretendi6 
incorporarse un fUlminante v6mito 10 mantuvo medio minuto con la 
frente apoyada en la rueda de palo". Dos palabras que daran motivo a 
un interesante ejercicio idiom:Hico: fulgurante, (de fulgur, relampago), 
y fUlminante, (de fulmen, rayo). Gracias a la etimologia aparecera 
clara la doble significaci6n de fulgurante (=rapido 0 brillante), 10 
que no ocurre con fUlminante (=rapido). Un pequeno caso de aplica
cion del valor del latin como auxiliar del castellano. 

Un poco despues, a raiz de unos "efluvios de azahar", nada costara 
gastar unos minutos en recordar la filiaci6n de la palabra: flu ere, 
manar, correr un liquido. De donde flujo, reflujo, confluente, afluente, 
fluvial. '. en los que la significaci6n basica se mantiene inc61ume. 
Pero tambien efluvw, emanaci6n de particulas muy sutiles, e influjo, 
que ya significa un mana?' de fuerza animica, es decir un acto pura
mente espiritual. Lo que el alumno debe advertir bien en este caso es 
la desmaterializaci6n de la idea primitiva, 10 que vera confirmado en 
much os otros (pensar, que significaba en latin la acci6n material de 
pesar; despreciar, que alurua primitivamente al acto de mirar de arriba 
bacia abajo; etc.). Aqui ya no esta en juego el valor formal ni el valor 
idiomatico del latin; se trata nada menos que de un conato de. .. eru
dici6n filo16gica! b Estamos acaso formando un nino pedante 1 No. 

(1) Sobre e1 valor de deslumbramiento que pueden tener para. e1 nino 
.eiertos descubrimientos etimo16gicos, recordemos e1 precioso episodio autobio
grHico de Platero y yo: "No olvidare nunc a e1 dia en que, muy nino, 8upe 
este nombre: Mons-urium. Se me ennobleci6 de :Qronto e1 Monturrio y pars. 
siempre. Mi nostalgia de 10 mejor Itan triste en mi pobre pueblo! hall6 un 
engafio de'leitable. &A quien tenia yo que envidiar ya' ,Que antigiiedad, que 
ruina ---{latedral 0 castillo- podria ya retener mi largo pensamiento sobre los 
ocasos de 1a ilusi6n' Me encontI1e de pronto como sobre un tesoro inextingui. 
ble. Moguer, Monte de Oro, Platero; puedes vivir y morir contento". (Juan 
Ram6n Jimenez, Pla.tero y yo, Cap; CXXII). 
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Simplemente, estamos luchando por abrir brechas en la natural resis
tencia de la mente infantil a proyectarse hist6ricamente. Y esto no 10 
conseguiremos bombardeando su intelecto sino con un oportuno fuego 
de fusileria sobre su fantasia. b CWlntos alumnos egresan de la escuela 
primaria -y de las otras ... - sabiendo que la criollisima guitarra y 
la no menos criolla cincha son idiomaticamente de pura cepa clasica, 
como que estan emparentadas con la citara de los rapsodas homericos y 
el cingulo de las novias romanas en su noche de bodas Y • •• Y 10 grave 
no es que 10 ignoren como algo mas 0 menos interesante y pintoresco, 
sino que, por no haberlo aprendido a su tiempo, hayan perdido la 
oportunidad de sentir la fraternidad cultur°al que oreal y concretamente 
nos liga, a pesar de los siglos, a antiguos y modernos, gracias a la 
instancia del idioma, mas fuerte y perdurable, no obstante su aparente 
fragilidad aerea, que el hierro y que los marmoles. 

Y esto creemos que tiene algo que ver, y aun mucho, con la nueva 
orienta cion humanistica de los estudios oficiales. EI rasgo esencial del 
humanismo es, en efecto, su sentido de continuidad espiritual que 
palpita e'n las mayores realizaciones de la cultura grecolatina: el arte, 
la filosofia, la literatura. El desprecio de las lenguas populares fue 
un defecto de su vision un poco rigida, que no supo captar todo el 
valioso contenido de tradicion acumulada en los nacientes idiomas 
romances. Pero despues que la posteridad puso en evidencia la equi
vocacion de Petrarca -que confiaba en sus versos latinos para pasar 
a la inmortalidad- y de Cervantes -que ponia el Persiles, de pura 
tradicion clasica, por encima del Quijote, que inaugura la novela 
moderna- ya no tenemos por que repetir el error. Humanismo sera 
para nosotros restauracion de los grandes valores de la cultura clasica, 
pero no soslayando 10 n.uevo y 10 autenticamente nuestro sino vivifi
candolo al inscribirlo en los canones' eternos de la tradicion secular. 
Dicho esquematicamente: El culto de la guitarra no se opone al amor 
de la citara, sino que la guitarra, al superponerse representacional
mente a la citara, cobra un nuevo sentido porque se proyecta con su 
contorno real y su valor localista sobre un fondo tradicional de mayor 
amplitud. Con 10 cual, no pierde su forma pero gana en profundidad. · 

La nomina de las palabras 'de etimologia sugeridora es grandisima 
y constituye un material escolar casi inedito. Completando este ar
ticulo daremos una muestra del repertorio que algun dia podra. reunirse 
para formar un libro que con to do derecho se titularia "Libro de la 
Fantasia por el Idioma". 

Abeja < apicula, abejita. • 
La idea primitiva de diminutivo vigente en la voz latina apicula 

se ha perdido, por 10 que a1 decir "abejita" acumulamos en realidad 
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un diminutivo sobre otro historicamente caduco. En el mismo caso estan: 
bermejo < vermiculu, gusanillo. (Por la cochinilla, que da un color 
grana) - hinojo < geniculu, rodillita - hollejo < folliculu, bol
sita - lenteja < lenticula, lentejita - manija < manicuta, mane
cilla - oreja < auricula, orejita - oveja·< ovicula, ovejita - vie
jo < vet1tl1t, viejecito - vulpeja < vulpecula, zorrita. 

Abuelo < aviolu, abuelito. La misma observacion que para "abe
ja". En igual caso esta: pafiuelo < panniculu, pafiito. 

Agosto < li1tg1lstU. Sabido es que los meses del calendario romano 
de la epoca republicana llamados Quintilis y S extilis fueron denomi
nados Juliu-s y Augustus, respectivamente, en homenaje a Julio Cesar 
y al emperador Augusto. 

. Agiiero < auguriu, augurio. Aguero es palabra popular y augurio 
palabra culta. Ambas proceden de la misma forma latina aug1wiu, 
aunque han entrado en nuestro idioma por vias diferentes: la primera 
por via popular, es decir por boca del pueblo todo, y la segunda por 
via culta, 0 sea por medio de los libros 0 por uso de los letrados, que 
era gente que sabia latin y tenia conciencia del origen latino de la 
palabra. Estos dob"letes son numerosos en castellano y es digno de se
fialarse que muchas veces la palabra culta mantiene un sentido mas 
abstracto y figurado que la version popular. Son ejemplos de dobletes: 

acre y agrio 
amplio y ancho 
ancora y ancla 
anima y alma 
auscultar y escuchar 
botica y bodega 
caJido y caldo 
catedra y cadera (1) 
craso y graso 
citara y guitarra 
coagulo y cuajo 
comunicar y comulgar 
cremar y quemar 
copula y copla 
decimo y diezmo 
delicado y delgado 

directo y derecho 
docto y ducho 
dominar y domefiar 
duple y doble 
estricto y estrecho 
famelico y jamelgo 
frigido y frio 
fustigar y hostigar 
galico y galgo 
impulsar y empujar 
integro y entero (1) 
Isidoro e Isidro 
liberar y librar 
llmpido y limpio, lindo 
literato y letrado 
litigar y lidiar 

(1) Las p.alabras cathedra e integru, eran esdrujulas en latin culto y 
llan3;s en latin popular, 10 que explica 1a doble acentuaci6n en sus derivados 
castellanos. 



limite y linde 
lucro y logro 
macula y mancha 
masticar y mascar 
materi~ y madera 
medula y meollo 
modulo y molde 
musculo y mu'slo 
opera y obI' a 
parabola y palabra 
plano y llano 
pleno y lleno 
persico y prisco 
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polipo y pulpo 
radical' y arraigar 
radio y rayo 
rapido y raudo 
rotundo y redondo 
secular y seglar 
solidar y soldar 
tallar y tajar 
temperar .y templar 
tenso y tieso 
torcido y tuerto 
vindicar y vengar 
vetar y vedaI' 

Ajeno < alienu, ajeno. EI radical latino se conserva en alienado 
(=enajenado, ajeno, extraiio a si mismo, loco). 

Alimafia < animalia, plural de animal. 

Alma < anima, soplo. EI radical latino se conserva en animar, 
desar!iVmado (=des,almado, con diferente significacion). Los antiguos 
creian que el alma era un soplo que se recibia al nacer y se exhalaba 
en el instante de morir: pOl' 10 cual era costumbre besar al moribundo 
en la boca para recoger su alma. Sinonim~ de anima es spiritus (=so
plo). Tambien en griego psique significa soplo y alma. 

Anillo < anneUu, arito. La misma observacion que para abeja y 
abuelo. En el mismo caso estan: caramillo < calamellu, cafiita - mar
tillo < martellu, martillito - novillo < novellu, novillito - rodi
lla < rotella, ruedita (cf. rotula, dim. de rota, rueda). 

Arriba < ad rip a, en la orilla (alta). Como ribera, de riparia. 

Bizcocho < bis coctt(,., cocido dos veces. Al mismo grupo semantico 
pertenecen melcocha y salcochar. 

Cabo < caput, cabeza. Es una de las palabras latinas mas pro
lificas desde el punta de vista del castellano. Son derivados suyos: 
aca,pite, 'cabeza, cabem7Ja, cabildo, capital, capitan, capitulo, caudillO', 
capucha, capuz, decapitar, biceps, precipitarse, occipital, capitel, etc. 

Cabello < capillu, de capt~t y pilltt, pelo. La forma latina subsiste 
en capilar. 

Cabildo < capit':Ulu, dim. de caput. La v'oz latina se conserva en 
capitular (p. e. sala capitular). 

Candado- < catenatu, encadenado. 
Cefiir < cingere, cefiir, atar. Del mismo origen son: cingulo (cor

don del sacerdote), cinta, cinto, encinta (mujer c~n la ropa cefiida 
debido al embarazo), cincha, cintttra. 
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Clave < clave, llave. De la misma familia etimologica: clavo, 
clavija, clavict~la, (dim. de clavis) , conclave (concillo secreto). 

Codo < cubitu, codo. El radical latino permanece en el nombre 
del hueso cubito. 

Conde < comite, acompafiante. La forma latina ha quedado en 
comitiva. 

Coraza < Cm"ULCea, forrado de piel 0 cuero. Los escudos de los 
legionarios romanos primitivos estaban recubiertos de cuero y se les 
aplicaba con propiedad el adjetivo corUiceos. Luego, el material cambio 
pero se mantuvo Ia palabra, sustantivandose. 

Costumbre < cons.ueludine. Asi se explica el significado de con
suetudinar-io: 10 que esta arraigado pOI' el habito. 

Coz < calce, talon 0 pie del animal. Del mismo origen: calza, 
calzado, calcetin, calcanar, recalcarse, recalcitrante (=el que se resiste 
a coces). 

Cuidar < co(g)itare, pensar en algo, preocuparse en ello. 
Dechado < dicta,t1~, prescrito como modeio. 
Dean < de(c)anu, superior de un grupo de diez monjes. 
Dedo < di(g)-#u, dedo. La forma basica pervive en digito y 

digital (planta cuya corola tiene forma de dedal). 
Dehesa < defensa, defendida. Dehesa es la tierra acotada para 

servir de pasto. 
Despecho < despectu, desprecio (de despicio, mirar de arriba 

hacia abajo). Recuerdese despectivo. 
Doblar < duplare, abreviacion 0 slncopa de duplicare. Duplicare 

procede de duo-plicare, pIe gar en dos. Dicho sentido se conserva en 
doblar, pero no en dob"legar (que resulto de una meta£ora) ni en 
dttplicar. 

Domingo <: ( dies) dominicus, dia del Senor. De alIi dominicaZ y 
dominico (fraile de la orden' de Santo Domingo). 

Don < domin1~, senor. De Ia misma familia: dominar, domeiiar y 
dueno. 

Enojo < in-odiu. 
Ensenar < in-signare, senalar. La doble acepcion de ensenat" (se

nalar; instruir) se explica facilmente (el fin por el medio). De la 
misma filiacion son las palabras: asignar, consignar, des.ignar, ensena 
(de signum, el estandarte de las legiones romanas, que las senalaba) , 
insignia, senalar, signo, sigrvificar, res.ignar, r.esMiar. 

Espejo < speculu, 10 que sirve para mirarse. Del mismo origen 
espectaculo, de spectaeulu, to do 10 que puede verse. 

Esposo < sponsu, prometido. De don de, esponsales. 
Espalda < spatula, paleta, omoplato. 
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Feligres < filei1£.) eclesiae, hijo de la Iglesia. 
Grey < grege, rebano, grupo. El radical latino se mantiene en 

agregar, congregar, disgregar, gregario, segregar. 
Gruta < crypta (voz tomada del griego), b6veda subterranea. 

De donde cripta. 
Hablar < fabluare, hablar, conversar. As! se explican tabltla y 

confabuZar. 
Hembra < femina, mujer. De donde femenino y femineid.<fd. 
Herramienta < ferramenta,. pI. de ferramentum, 10 que sirve para 

forjar el hierro. Para el valor del sufijo instrumental mentum, compa
rense: 

argumentum, 10 que sirve para demostrar (arg1£.o ) . 
documentum, 10 que sirve paraensenar, instruir (doceo). 
detrimentum, 10 que sirve para destruir (detero). 
indumentum, vestimenta, 10 que sirve para vestir (ind1£.o, vestio). 
instrumentum, 10 que sirve para construir, hacer (instruo). 
monumentum, 10 que sirve para ensenar, advertir (moneo). 
tegumentum, 10 que sirve para cubrir (tego) . • 
tormentum, 10 que sirve para atormentar (torqueo). 

Hervir < fervire, hervir. Del mismo grupo etimo16gico: fervor, 
tervido, ferviente, fermento. 

Hoja < folia, pI, de folrum, hoja. En el mismo grupo: foUaje, 
foliaceo, fol1:O, infolio, foUetOl, trebol (de tri.-folium). 

Holgar < follicare, respirar anhelosamente con ruido de fuelle. 
El senti do primitivo de esta palabra era" descansar de la fatiga" (Me
nendez Pidal) (1). De alli proceden: holgazan, holgorio, huelga, juerga. 

Hombro < humeru, hombro. Por 10 que el hue so que articula en 
el hombro es el humero. 

Humus < humus, tierra. A esta familia pertenecen: hum~lde, 

hUmillar, exhumar, inhumar. 
Infante < infante, que no habla (de in, privativo y fari, hablar). 
Isla < inSltla, isla. De aLIi insula y peninsula (de paene, casi). 
Jugo < sucu, jugo. De donde suculento. 
J}lllto < junctu,. junto. Del mismo origen: conjunci6n, conjttnto, 

coyunda (j) uncir, disyuntiva, yugo, yunta. 
Lampara < 'lampade, lampara. El mismo origen tienen.: Lampo y 

relampago. 

(1) El Manual de Gra.matica Hist6rica Espaiiola de Ram6n M,enendez Pidal 
debiera ser libro de lectura obligatoria para e1 maestro. Gran parte del material 
aqui reunido procede de 6'1. 
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Leyenda < legenda, cosas que deben leerse. 
Legumbre < legumine, planta cuyos frutos estan t'eunidos en una 

vaina (de lego, lectum: reunir, escoger). De tal familia: coleccion, dir 
lecto, elegit" leguminos.a. 

IJiebre < lep01'e, liebre. De donde proceden: leporino y lebrel. 
Lomo < lumb1t, dorso. Igual filiacion para lumbar y lumbago. 
Macho < masC1tl1t, varon. Lo que explica masculino. 
Maleza < malitia, 10 que dana. 
Mancebo < mancipiu (de manus, mano, y capio, tomar), esclavo, 

a quien e1 amo tomaba de la mano en el acto de la compra. Comparese: 
emancipat' (de ex, fuera), librar de 1a esclavitud, y manumitir, libertar, 
porque en el acto de liberar a un esclavo el amo Ie ponia la mano encima 
(mitere, poner). 

Mejilla < maxella, quijada. De alli, maxilar. 
Meson < mansione, lugar donde se reside. Del mismo origen: man

sion (y e1 frances maison, casa). La palabra castellana casa significaba 
en latin cabana. 

Mesura < mensum, medida. Recuerdense: inmen$o (=sin me
dida), dimension. 

Milagro < miraculu, 10 que se admira (mirari, admirar). 
Algunos compuestos con sufijo -culum: 

espectaculo, 10 que se mira (spectare~ mirar). 
receptaculo, 10 que recibe (recip'io, receptum, recibir), 
1'idiculo, 10 que causa risa (ridere, reir). 
vehiC1do, 10 que transporta (vehere, transportar). 

Murcielago < mure caeC1t, raton ciego. Comparese: m1tSarana (de 
mus aranea, raton arana). 

Obispo < episcopu, obispo. De donde, episcopado. 
Ojo < ·oculu, ojo. Lo que explica a. ocular y oculis.ta, inocular, 

monoc1tlo. 
Pared < pa1'iete, pared. De alli el nombre del hueso parietal. 
Pensar < pensare, pesar, calcular. Del sentido concreto del verbo 

latino pensare derivo la significac~on abstracta del verbo romance pen
sar. El mismo caso ocurrio con e1 verbo sapElre (tomar el gusto 0 sabor), 
que paso a significar, ya en latin mismo, entender de algo. De la misma 
familia son: pesar, pensil, compensar, dispensar (=pesar y distribuir), 
despensa. -

Plegar < plicare, doblar en dos. De este verbo de significacion 
concreta derivaron varios compuestos de sentido abstracto, como: aplir 
car, complicar, explicar, explicito, implicar, implicito, replicar, suplicar 
(de sub-plicare, doblarse hacia abajo, arrodillarse). Comparese con du
plicar y doblegar, vistos anteriormente. 



- 56-

Pobre < pattpere, pobre. De donde, paupert'irrw y paupet·isnw. 
Posar < pausare, detenerse. 
Pufio < pugnu, pufio. De alii proceden pttgnar (primero, peleat' 

con los punos; despue~, simplemente pelear), impugnar (=atacar), re
pugnar (=resistir). 

RegIa < regula, regIa. De donde, regular y reja (del arado). 
Respeto < respectu (de respicio, mirar hacia atras). De la idea 

basica de ," mirar hacia atras" se paso a la de "mirar por segunda vez, 
volver a mirar" y de alii a la de "mirar con atencion" y finalmente 
It la de "respetar". 

Santiago < Sancti Yague (vocativo popular por Sancte Iacobe): 
Este era el grito de guerra de los espanoles en el siglo XIII, invocando 
a su patrono Santiago ( =San Jacobo). La evoluci6n del nombre bi
blico Jacob a traves de las distintas lenguas es uno de los casos mas 
curiosos de deformaci6n fonetica de una palabra popular: Latin Iaco
bus; espanol Jacobo, Yago, Tiago, Diego, Jaime; italiano Giacomo; 
frances Jacques; ingles James. 

Segar < secare, cortaro De la misma familia: secante, sector (El 
lunfardismo secar = cansar, fastidiar, viene del italiano seccare, cortar 
en pedazos, 0, como se dice en Espana, moler). 

Semana < septi mana, siete mananas. 
Sembrar < seminare, sembrar. Del mismo grupo etimo16gico: se-

minario, sementera, diseminar. 
Senor < seniore, comparativo de s.enis, viejo: mas viejo. 
Seso < sensu, buen sentido, juicio. 
Siesta < (hora) sexta, que corresponrua aproximadamente al me

diodia. 
Sobre < super, sobre. Esta particula latina se conserva en super

ficie (de facies, faz) , soberbio (de sttperbus., que esta pOI' encima .de 
los demas). 

Socorrer < sub-currere., correr inmediatamente detras. De la mis
ma familia son: concurrir, descorrer, discurrir, incurrir, 1'econ'er, re
currir. 

Soldado < solidatu (de solidus, solido, seguro). Solidus se llamaba 
a una moneda de oro, de don de paso a significar "salario" del soldado 
mercenario, y en sentido mas amplio sueldo. 

Soltero < solitariu, e1 que esta solo. 
Sospechar < s.ub-spectare, mirar de soslayo. 
Tamano < tan magntt, tan grande. 
Taner <' tangere, tocar. Al mismo grupo semantico pertenecen: 

atafier (de attingere, tocar), contacto, contagio, contiguo, itntacto,' tacto, 
tactU. 
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Techo < tectu (de t6'f]O, tectwYn, cubrir). De aM: proteger (=cu
brir por delante), tegumento, teja. 

Templar < temperare, regular, moderar. De la misma familia: 
tiempo, templanza, intemperancia, temperatura, int6'lnperw. 

Ubre < ubere (de t~ber, abundante). De donde uberrimo, exube
rante. 

Uiia < ungula, uiia. De alli: pezuna (pedis ungula, uiia del pie). 
Viruela < variola, dim. de varus, grano. De donde, antiva1'i6lica, 

barro (granito). 
Yermo < eremu, solitario. Del mismo origen: ermita y e1·emita. 

Delfor CANDIA MARO 
Esc. NQ 14 C. E. 99 



ORIGEN Y FORMACION DE 

NUESTRO IDIOMA 

Muchas investigaciones se han hecho sobre el...particular a fin de 
encontrar los verdaderos origenes de la lengua castellana 0 espanola. 
A pesar de ella no puede decirse ' que se haya hecho por completo 
la luz en tan importante como dificil materia. 

Autorizados fi1610gos aseguran que el castellano esta comprendido 
en el grupo de las lenguas grecoitalicas, y, dentro de estas, en las 
llamadas neolatinas 0 romances. Cm:istituiria una especie de trans
formaci6n del sermo vulgaris 0 latin vulgar 0 rUstico, hablado por los 
legionarios y la plebe; y el ser'Jno nobilis 0 latin urbano, noble 0 

clasico, hablado y usa do en sus obras literarias por las hombres ilus
trados. Marco Anneo Senecas, Marco Anneo 'Lucano, Marco Fabio 
Quintiliano, Marco Valerio Marcial, Pomponio Mela y Lucio Junio 
Moderato Columela. 

La invasion 'y conquista romana de la Peninsula Iberica con su 
posterior ocupaci6n que dur6 desde los anos 205 antes de J. C., hasta 
el 409 despues de J. C., llevaron y difundieron ambas clases de latin. 
Es indudable entonces que la lengua latina es la fuente principal e 
inmediata, casi podria decirs{l la madre, del castellano, refiriendose 
especialmente al latin vulgar, ya que era hablado por la mayoria. 
Grande fue la influencia que los r'omanos ejercieron sobre los primi
tivos pueblos de Espana durante los 614 anos que permanecieron en 
ella; su cultura y civilizaci6n fortalecieron, ademas, el dominio ad
quirido por la. invasi6n. No debe desconocerse tampoco, que tambien 
en la formaci6n y estructura de nU{lStro idioma contribuyeron los 
idiomas de los distintos pueblos que sucesivamente dominaron a Es.
pana. 

Antes de la invasion romana habia en la Peninsula tres idiomas 
ya casi definidos (no incluyendo el vascuence), el btistulo, de los 
fenicios; el celtibero, con elementos griegos y algunos pelasgicos (nom
bre con que se des~gnaba a las tribus de los tracios, helen os, mace
donios, ilirios y otros); y el turdetano, casi griego. 
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La primera region donde s~ introdujo el latin fue la Betica, hoy 
Andalucia. Siguio extendiendose y vulgarizandose por todo el pais, 
hasta que la raza germanica, aniquilando el poder de Roma, se pose
siono y domino la Peninsula. 

Es dable hacer notar que esos primitivos pueblos de Espana, de
bian hablar uno 0 mas idiomas y es asi que el latin comienza a mez
clarse con los dialectos de los suevos, vandal os, alanos y silingos, 
pueblos barbaros que invadieron Espana en el siglo V y con el idioma 
de los godos, de origen teutonico, que la invadieron en el 414, cinco 
anos despues que los barbaros, e influyeron en la formaci on de la lengua 
al introducir preposiciones y articulos, de las que carece el latin. 

De la convivencia mutua surge lID doble fenomeno de asimilacion 
de terminos y palabras, dando origen a una lengua popular que se 
llamo 1'omance: es la quese viene usando hasta hoy, claro esta, con las 
mejoras y modificaciones propias que impone el progreso. 

La lengua romance fue de uso vulgar durante el largo periodo 
de la domina cion de los godos, conservandose sin modificaciones no
tables. Cabe hacer notar tambien, que el romance no se hablo en la 
misma forma en todas las 'regiones espanolas. Las peculiaridades del 
suelo, las costumbres regionales y algunas influencias externas, dieron 
motivo a la formacion de los dialectos, entre ellos: el castellano (en 
Castilla), el catalan (en Cataluna), el bable (en Asturias), el gallego 
(en Galicia), etc. Allll no se habia ultimado la fusion de las dos razas: 
la ibera y la goda, cuando Espana sufre otra invasion, la de los arabes, 
en el ano 711, que permanecen hast a 1492. Recibe asi la .lengua espa
nola un nuevo aporte que contribuy6 poderosamente a la modificacion 
de las voces hispanolatinas, acercandolas cada vez mas a las fo~mas 
propias del lenguaje popular. A este respecto decia el eminente filo
logo Ramon Menendez Pidal, que los principales centros de vida ro
manos-godos, como Toledo Hispal 0 Hispalis (hoy Sevilla), Cordoba, 
Merida, Tarraco (hoy Tarragona) y Cesaraugusta, (hoy Zaragoza) per
manecieron de cuatro a cinco siglos sometidos a la influencia arabe: 
Toledo durante 374 anos, Tarragona 397 y Sevilla durante 530 anos. La 
poblacion cristiana que vivi6 sometida a los invasores durante 781 anos, 
se llamo: mozarabe 0 "arabizada" . 

El romance castellano, comienza a adquirir forma, consistencia 
y galanura a mediados del siglo XII. Asume la categoria de lengua 
oficial de acuerdo a una Ley diet ada por el Rey Don Alfonso .x "EI 
Sabio", en el siglo XIII, mandan do ademas traducir la Biblia. Es en 
est a epoca en la que se difunde el poema del "Mio Cid", cantar de 
gesta, cuyo heroe es Don Rodrigo Diaz de Vivar, "EI Cid". 
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Durante los siglos XIV y XV, se purifica y enriquece aUn mas 
su vocabulario como puede observarse en las obras intelectuales y 
porUltimo se ifija definitivamente en el siglo XVI, con los triunfos 
de una literatura rica y originaL .. 

La lengua castellana, tal cual hoy se cultiva, es una de las mas 
ricas que se conocen, caracteriza;;'dose por su fluidez, flexibilidad y 
armonia. No s610 tiene, a diferencia de otras, la ventaja de eS<lribirse 
como se pronuncia, sino que compite con las demas lenguas neolatinas 
en sonoridad, en gravedad noble, en entonaciones particulares, y sobre 
todo e-n riqueza de palabras, giros y modismos. 

Elementos que entran lYn La formaci6n del castellano. - De la 
totalidad de sus palabras, la mayor parte son latinas, si bien tiene 
muchisimas arabes, grecolatinas, griegas, iberas, vascuences, hebl'eas, 
godas) ceIticas y de otras procedencias. 

EI senor Mata y Araujo asegura que las tres cuartas partes de 
las palabras castellanas son de origen latino, las l"estantes arabes y 
s610 un corto numero, de otras procedencias. -

EI ilustre benedictino Fray Martin Sarmiento calcula que, de 
cien palabras castellanas, son: latinas, 60; griegas, 10; goticas, 10; 
arabes, 10' y otras lenguas, 10.: 

El Padre Andres Marcos Burr~el, celebre anticuario y jesuita 
espanol incluido por la Academia Espanola en el Catalogo de Auto
ridades del idioma castellano, afirma que el arabe forma la octava 
parte del lenguaje espanol; mientras que 'eI erudito espanol Don 
Gregorio Mayans y Siscar, dice que la vigesima. Este' Ultimo es autor 
del escrito "Origenes de la lengua espanola, compuesto pOl' varios 
autores", Madrid, 1837, 2 Vol. en 8, y del "Dialogo de las lenguas". 
Su nombre figura tambien en el Catalogo de Autoridades de la Len
gua, publicado porIa Academia Espanola. 

SegUn el Padre Manuel de Larramendi, (jesuita y filologo es
panol, autor de un" Diccionario trilingue:' castellano, vascuence y 
latino", San Sebastian, 1745, 2 t. en fo1.) , de las 13.365 palabras 
raices que habia en el Diccionario primitivo de la Academia Espanola, 
eran: latinas, 5.385; vascongadas, 1.951; griegas, 973; arabes, 555 
hebreas, 90; sin origen conocido~ 2.786; y las rest~ntes, 1.625, son las 
que el castellano forma de S1 mismo y de sus propias raices. 

EI senor, Obradors,. en su "Clave de la traduccion latina", com
parando .las ra1ces del latin y castellano, dice que: de las 2.600 que 
tiene el Diccionario latino, entran 1.565 en el Diccionario espanol, 
distribuidas en la siguient'e forma: que s610 se distinguen porIa ter
minacion, 592; algo modificadas, 426"; que solo tienen en espanol deri
yados 0 compuestos, 405; bastante transformadas, 142. 
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Respecto de las palabras de origen :irabe pueden verse los "Cat:i
logos de Alderete" que trae Mayans; el '~Glosario" de Reinerio Dozy 
y Engelmann, orientalista holandes, profundo conocedor de la mayor 
parte de las lenguas europeas, especialmente del :irabe; y la obra del 
senor Leopoldo Eguilaz y Yanguas, orientalista 'Cspanol, tit-d:lada: 
"Glosario etimol6gico de las palabras espanolas (castellanas, catala
nas, gallegas, mallorquinas, portuguesas, valencianas y vascongadas), 
de origen oriental (:irabe, hebreo, malayo, persa y turco) ", el cual fue 
publicado en Granada en 1886. . 

Manuel E. Torres y Gomez, calcula respecto de las etimologias 
espan01as, tomando por base e1 Diccionario de la Academia de 1884, 
10 siguiente: pa1abras latinas, 72,7 %; palabras griegas, 17,5 %; pala
bras :irabes, 6 %; de otras lenguas, 3,8 %. 

EjempZos de palabrGts derivadas de otros idiomas 

Del latin: doctrina - amor - lengua - boca - leche ' - uiia - abeja - abue10 
planta - dolor, etc. 

Del griego: son vocablos que se refieren a religion, artes, ciencias y 
medicina: barometro - fotogra£la - apostol - asilo - gruta 
golfo - two - iglesia - aritmetica - gangrena, etc. 

Del arabe: son casi todas 1a~_ palabras ~U'e empiezan con al (articulo 
arabe que a veces pierde la l). Segun. el eminente arabista 
Julian Ribera, pasan mucho mas del millar. Con el andar 
del tiempo, algunas pa1abras arabes han perdido el articulo 
que POl' aposicion forma su primera silaba, asi: 

axaqueca, es hoy, jaqueca; 
anoda, ') " 

noria; 
atahona, 

" " 
tuhona; 

atambor, 
" " 

tambor. 

Otros vocablos son: aceite - acelga - algodon - alcohol 
jarabe - albaml - azotea - calibre - a1quiler - naipe, etc., 

Del godo: segun el vocabulario formado pOl' Don Agust'iJl Pascual y 
Gonzalez, ingeniero y erudito espanol, en cuyo discurso, 
leido en la Real Academia Espanola en su recepcion en 
1876, 'examino profundamente 1a influencia de la lengua 
germanica en la espanola, e1 castellano toma mas de 500 
palabras de este origen. Todas ellas son nombres propios de 
'personas y terminos de guerra: 
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Adela - Bernardo - Ernesto - Federico - guerra - esgrima 
yelmo - taza - flecha - tromp a, etc. • 

Algunas de estas palabras tanto pueden ser godas como 
celticas, y aUn hay muchas que son latinas germanizadas. 

De los celtas: cervezl1 - caterva - gordo - lanza - legua - jab6n - cub i
lete - bachiller - danza - orgullo, etc. 

Segun el doctor Pedro Felipe Monlau, medico y escri
tor espanol, en su discurso de recepci6n en la Real Acade
mia Espanola, estas voces pasan de 60. 

Del vascuence: Su origen es desconocido y aun se habla en Viscaya, 
Guipuzcoa, Alava y Navarra. Se han recibido las desinen
cias: anza, anzua, asco, era, eria, ez, etc.: aldea - metralla 
mochila - guijarro - zapato - hombr6n - Mendez - Lainez 
altivez - mujerona, etc. 

La influencia del vasco sobre el castellano, negada por 
Unamuno y Mugica, se ve defendida con tes6n pOI' Cejador. 

Ademas de estas lentuas, contribuyen tambien otros elementos 
como: el frances, italiano, ingles, aleman, sueco, hebreo y lenguas 
americanas. 

Del fmnces: ramo - equivoco - citar - castana - minuto - comite - ne
ceser - folletin - jardin - sargento, etc. 

Del italiano: alerta - banquete - estafeta - medalla - soprano - opera 
duo - carroza - soneto - centinela, etc. 

Del ingles: tunel - vag6n - riel - rev61ver - grumete - yarda - bobina 
dogo - chalupa - tender, etc. 

Del aleman: s610 tiene algunas palabras cientificas y de relaci6n con 
la mineralogia: cinc - cuarzo - potasa, etc. 

Del sueco: polca - estop a - calesa, etc. 

Del hebreo-: sabado - serafin - rabino - zafiro - Pascua - satanas - amen 
Jesus - bolsa - quintal, etc. 

De las lenguas amerwanas: alpaca - cacique - vicuna - canibal - c6ndor 
chinchilla - pampa - patata - mandioca - poroto, etc. 

De origen hist6rico: el castellano tambien se ha enriquecido con voces 
debidas a algu.n acontecimiento 0 personaje historico. Ejem
plos: 

anfitri6n: de Anfitrion, Rey de Tebas, celebre por sus banquetes. 

bayoneta: de Bayona, ciudad francesa donde se hicieron por prime
ra vez dicha clase de armas, en el ano 1640. 
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casimir: de Cachemira, ciudad del Indost!m famosa por sus tejidos, 
especialmente chales. 

guiIlotina: de Jose Ignacio Guillotin, medico frances, que propuso 
la adopcion de una maquina para ejecuciones, en 1789. 

gavota: de gavot, habitante 0 natural de Gap, en Francia, de don de 
procede este baile. 

camelia: del jesuita y naturalista aleman Pp. Jorge Jose Camelli, que 
fue el primero que aclimat6 esta flor en Europa. 

calepino: significa diccionario latino y deriva de Fray Ambrosio Ca
lepino, lexic6grafo italiano, que dedic6 su existencia a su 
famoso Dictionarium que apareci6 en Reggio en 1502. 

darvinismo: sistema inventado por Carlos Roberto Darwin, celebre 
naturalista y fisi6logo ingles, para explicar el origen de 
las especies por el principio de la seleccion natural. 

muselina: de Mosul, ciudad de Asia, en el Kurdistan turco, famosa 
por la fabricacion de esta clase de telas. 

pergamino: de Pergamo, ciudad de la Misia (comarca del Asia Menor, 
en la antigiiedad), donde se invent6 el arte de preparar 
las pieles para la copia de los manuscritos, pergamino, en 
sustituci6n del papiro egipcio. 

qwinque: del farmaceutico frances Quinquet, que populariz6 la lam
para invent ada por el fisico y quimico suizo Amado Argand . 

• plat6nico: que sigue la escuela y doctrina de Platon, celebre filosofo 
griego. 

tafilete: clase de cuero, cuya industria tuvo su origen en Tafilete 0 

tafilet, vasta region del Marruecos. 

artesiano: pOl' ser en Artois (Francia), donde se construyeron por 
primer a vez pozos de esta clase. 

La lengua castellana es la oficial y literaria de Espana, de' sus 
posesiones y las Republicas americanas de origen espanol: en toda 
America del Sur (menos Brasil), en America Central y parte de la 
del Norte; en las Antill as, en la costa Norte y Oeste de Africa, en las 
Islas del Golfo de Guinea en las Islas Filipinas, Isla de Jolo, Islas 
Marianas y Palaos 0 Pelau, Islas Canarias, etc. 

Ademas del castellano aun se cultivan en Espana varios dialec
tos del antiguo romance: 

El vascuence: que pertenece al grupo de las lenguas aglutinantes y 
se habla en las cuatro provincias euscaras ya menc~onadas . 
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FIt gallego: que tiene poca diferencia con el portugues 0 galaico por
tugues, ya que es una de las dos ramas en que se dividi6_ 
el antiguo gallego, y usado en: Pontevedra, Corufia, Lugo 
y Orense. 

El catalan: en Catalufia, en el que fue reino de Valencia (Alicante, 
Valencia y Castellon de la Plana) y en las Islas Baleares, 
aunqut;l en estas llitimas con algunas derivaciones. 

Y luego tenemos el bable, hoy ya casi olvidado y descompuesto 
y que apenas si se conoce en algunos pueblos de las montafias de As
turias. 

Hector Daniel LANUCARA 
Director Esc. N'9 2 Ide Carlos T,ejedor 

• 
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EI dia ItO de julio, dej6 a. .",i.tir en forma repentina, en uta 
capital Faustino Fernc!ndez, mae.tro en la acepci6n cabal del vocablo 11 
con8agrado por enloro a I/'U8 di.ciptina8 doconte., II 10,. que supo aportar 
un" l",rga e",pedencia pp.dag6gica, una indiscutida capacidad didactica " 
un a,fan noblemente orientaclo de djfundlir el conocimiento, ampliando toda. 
I.a8 pollibilidad6. do .'1.1. captaci6n. En 6Be .entido habia iniciado de.de largo, 
data 8'1.1.' cGtaboraciones regulares e inint.rrumpida. en EL MONITOR DE 
LA EDUOAOI6N OOMuN, bajo 10. titulo. d. "MiBc.lanea In.tructiva" 
primeTo 1/ "Para 10,. OIMe. de Aritmetica" dupui •. 

Iniciamo. con •• ta colaboraci6n, ta pubHcaci6n de la .erio de trabaJo. 
p6.tumo. d. e8t. malogrado maestro quo conliltitui, an una pru.ba ma. do 8U 

capacidad 1/ de 8U intelig.noia 1/ con ello rendimo. el merecido h.GmenaJ. 
al colaborador 1/ al maestro. 

PARA LAS CLASES DE ARITME'rrCA 

(Serie gradufula de ejercwws sobre los conocimientos basicos · de 
la aritmetica, para los grados superiores de la escuela 

p1'imaria, con sugestiones didacticas . y referencias 
gramaticales, historicas, bibliogrlificas, etc.) 

MAXIMO COMUN DIVISOR 

1. - Escribanse los numeros 24, 36 Y ~8. Calculense los divisores de 
cada uno de ellos: (Vease el NQ 917 de "El Monitor de la Educaci6n 
Comu.n"). 

Divisores de 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 Y 24. 
Divisores de 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 Y 36. 
Divisores de 18: 1, 2, 3, 6, 9 Y 18. 

Contestense las siguientes preguntas: & Cuales son los divisores 0 

factores de 24 Y b Cuales, los de 36 Y ,y los de 18 f 

-& Que divisores son comunes a los numeros 24 y 36, es decir, 
que 10 sean de ambos nu.meros Y 

R : 1, 2, 3, 4, 6 Y 12 

-i Cuales son los' divisores' comunes de 24 y 18 f 

R: 1, 2, 3 Y 6 
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-i, Cuales son los divisores comunes a los tres numeros dados r 
1 

Divisores comunes a 24, 36 Y 18 
2 
3 
6 

-De todos estos divisores comunes, &cual es el mayor 0 maximo" 

R: El mayor divisor. comun de 24, 3.P y 18 es 6. 

Dese la siguiente definicion: Al mayor de todos los divisores co
munes de varios numeros dados, se llama maximo comun divis07', y se 
10 simboliza por las abreviaturas siguientes: M.C.D. (1). 

Luego: M.C.D. (24,36 y 18) = 6 (Se lee: maximo comu.n divi
sor de 24, 36 y 18 es 6). 

2. - Considerense los nu.meros 90, 675 y 360. Calculense sus divisores: 

De 90: 1-2-3-5-6-9-10-15-18-30-45 y 90. 
De 675: 1-3-5-9-15-25-27-45-75-135-225 y 675. 
De 360: 1-2--3--4--5-6-8-9-10-12--15-18-20-24-30 

-36--40--45-60-72--120--180 y 360. 

Los divisores comunes so~: 

1-5-9-15 y 45 

El mayor de todos ell os, 45, es el maximo comun divisor de 90, 
675 y 360. 

Descompongaselos ahora en sus £actores primos y hagase 10 mismo 
con 45, su .M.C.D.: 

(1) Se llama M.O.D. de varios numeros al mayor niimero que esta con
tenido en cada uno de enos exactamente. 
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Observese que el M.O.D. es el producto del factor comun 3, mul
tiplicado por el factor comun 5, tomados ambos de la descomposicion 
de los numeros propuestos, con el menor exponente. 

Observese, ademas, que el factor no comun, 2, no se tiene -en cuen
ta, para el calculo del M. O. D. 

De aqui la siguiente reg'la: EI M.O.D. de varios numeros se ob
tiene hallando el producto de los factores primos comunes, con el menor 
exponente, para 10 culll se descomponen previamente los numeros dados 
en sus factores primos. 

3. - EjempZo: BaIlese ill M.O:D. de 80, 120 Y 240. 

a) Sa descomponen en sus factores primos: 

8°1 2 1202 2402 

40/2 60 2 120 2 
202 302 60 2 . 

1°1
2 15 3 302 

· 55 55 15 3 

11 1 5 5 

I 11 
-

b) Se halla el producto de los factores comunes con el menor 
exponente: 

80 = 24 X 5 I . 
120 = 23 >< 3 X 5 M.O.D. (80,120 Y 240) = 23 X 5 = 40 
240 = 24 X 3 X 5 . 

C6lculo abreviado del M. C .D. 

4. - El calculo del M. O. D. puede hacerse sin la descomposicion total 
de los numeros en sus factores primos, como se indica en el . ejemplo 
siguiente: 

Sean los numeros 252, 336 Y 432, cuyo M.O.D. desea hallal'se. 

2522 
126 2 

63 3 
21-

336 2 
168 2 
843 
28-

4322 
216 2 
1083 

36 -

Procedimiento: Se dividen los tres numeros, sucesivamente, por el 
factor primo comUn 2. Los cocientes obtenidos (126, 168 y 216), son 
.tambien divisibles por 2. Se calculan los nuevos cocientes 63, 84 y 108, 
los cuales tienen el factor comUn 3. Divididos por este factor, se obtie-



-73 -

nen los cocientes 21, 28 Y 36, que no tienen mas divisor comUn que 
Ia unidad. En efecto: Oomo 21 = 3 X 7, los unicos factores de 21 
son 3 y 7 (sin tener en cuenta la unidad). 28 no es divisible por 3, y 
36 no 10 es por 7. Luego, 3 y 7 no son factores comunes a los tres nu
meros. 

Suspendida aqui la descomposicion, quedan los factores comunes 
22 y 3 cuyo producto es el M. O.D. buscado: 12. 

Se puede simplificar mas aUn la operacion escribiendo solo una 
vez los factores comunes, a la derecha de uno de los numeros dados : 

252 
126 

63 
21 

336 
16B 
84 
28 

432 2 
216 2 
108 3 
36 

M.O.D. (252, 336 y 432) = 2 X 2 X 3 = 12 

Algunos ejl'mplos mas: 

5. - Hallese el M.O .D. de 150, 60 y 210 

150 
75 
25 
5 

60 
30 
10 

2 

210 12 
105

1

3 
35 5 

71-
M.O.D. (150; 60; 210) = 2 X 3 X 5 = 30 

6. - idem, de 980, 7.000, 12.600 

980 
490 
245 
49 

7 

7000 
3500 
1750 

350 
50 

12600 2 
6300 2 
31505 
6307 

90 -

M.O.D. (980; 7000; 12600) = 2 X 2 X 5 X 7 = 140 
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7. - fdem, de 3.960, 5.940 y 2.640 

3960 5940 
1980 2970 

990 1485 
330 495 

66 99 
6 9 

2640 2 
13202 

660 3 
220 5 

44111 
4-

M.C.D. (3960; 5940; 2640) = 2 X 2 X 3 X 5 X 11 = 660 

8. - Ejercicios orales 

a) i. Que se entiende por divisor de un nfunero? I. Que, por divi-
sor eomun de varios numeros ? i. Que, por M. C. D. de varios nfuneros Y 

b) f, CUlll es el menor divisor de eualquier numero 1 R: l. 
c) f, Cual es el divisor com1Ln a todos los numeros,? R: 1. 
d) f, Cual es el divisor eomun de todos los nfuneros pares? R: 2. 
e') i. Que divisor eomun tienen todos los mUltiplos de 31 R: 3. 
f) f, Cual es el mayor divisor que puede tener un numero? R: E1 

mismo numero. Ejemplo: El mayor divisor de 48 es 48. 
g) j, Cual es el mayor numero que divide a 30 T R: 30. 
h) f, Cual es el mayor numero que divide a 30 y a 120, eonjunta

mente 1 R: 30. 
i) f, Puede e1 numero 30 tener un divisor mayor que 301 R: No, 

porque los divisores de un numero, deben estar contenidos en el, exae
tamente, para 10 eual han de ser menores 0 iguales a dieho numero. 

j) f, Existira un divisor eomu.n de 30 y de 120, mayor que 301 
R: No, porque no seria divisor de 30, segun 10 expresado en el ejereieio 
anterior. 

M. a . D. de numeros pequenos 

Para hallar el ~L C .D. de numeros pequefios se observa si el menor 
de ellos esM contenido exactamente en los restantes. Si ello oeurre, ese 
es el M. C . D. buseado. 

E jcmplo: Hallese el M. C . D. de 12, 24 y 48. 

Soluci6n: Como el menor de los nfuneros dados, es deeir, 12, esta 
eontenido exactamente en 24 y 48, ese nfunero -12---, es el M. C. D. 
de 12, 24 y 48. 
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Si el men or de los numeros dados no esta contenido exactamente 
en los demas, se comprueba, sucesivamente, si la mitad, la tercera parte, 
la cuarta parte, etc. del menor, esta contenida en los demas nu.meros. 
EI primer submultiplo del menor que cum pIa con la condicion de estar 
contenido en restantes numeros, exactamente, sera el M. 0 .D. de todos 
eUos. 

Ejemplo: OalcUlese: 

l Q) M.O.D. de 24, 32 Y 72. 

24 esta contenido exactamente en 72; pero no esta contenido exacta
mente en 32; la mitad de 24, 0 sea 12, tampoco es divisor de 32; Ia 
tercera parte de 24, es decir, 8, es divisor de 32. Luego, el M. O. D. de 
24, 32 Y 72 es 8. 

2Q) M.O.D. de 24, 30 Y 48. 

24 no es divisor comw de 30 y 48 (Lo es de 48 pero no de 30) 
12 (mitad de 24), no es divisor comw de 30 y 48 
8 (tercera parte de 24) no es divisor comun de 30 y 48 
6 (cuarta parte de 24) divide a 30 ya 48. Luego, M.O.D. (24. 

30 Y 48) = 6. 

Ejercicios orales 

9. - Hallese el M . 0 . D. de : 

a) 4, 8 Y 16 R: 4 i) 60, 80 Y 120 R: 20 
b) 9, 18 Y 36 R: 9 j) 18, 27 Y 36 R: 9 
c) 12, 24 Y 30 R: 6 k) 15, 25 Y 75 R: 5 
d) 21, 35 Y 56 R: 7 1) 25, 75 Y 50 R: 25 
e) 8, 32, 12, 64 Y 72 R: 4 m) 144, 48 Y 36 R: 12 
f) 21, 42 Y 84 R: 21 n) 27, 81 Y 45 R: 9 

t~ 4, 6 Y 8 R: 2 0) 4, 8, 16, 32 Y 36 R: 4 
18, 36 Y 10 R: 2 p) 20, 40 Y 60 R: 20 

Ejercicios escritos 

10. - Hallese el M.O.D. de: 

a) 80, 70 Y 90 R: 10 i) 2.952 Y 1.968 R: 48 
b) 72, 48 Y 96 R: 6 j) 21. 600 Y 6. 33"6 R: 288 
c) 144, 128 Y 120 R: 8 k) 1.026 Y 324 R: 54 
d) 120, 540 Y 168 R: 12 I) 444, 518 Y 370 R: 74 
e) 720, 360 Y 450 R: 90 m) 256, 272, 512 Y 880 R: 16 
£) 630, 350 Y 330 R: 10 n) 42, 98 Y 343 R: 7 
g} 180 Y 420 R: 60 0) 4410, 2450 Y 1155 R: 35 
h) 240, 600 Y 720 R: 60 p) 1890, 1050 Y 495 R: 15 
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N umeros p1'imos eni're si 

11. - & Ouales son los divisores comunes de 7, 8 Y 35 ~ 

R: El fmico divisor comfm de 7, 8 Y 35 es la unidad. 

Defin'ici6n: Los numeros que no tienen mas divisor comun que 1, 
se llaman primos e-ntre si. 

Nota: Diferenciese bien este concepto con el de numero primo. 
Varios ll"l1meros, considerados aisladamente, pueden no Ser primos j 
pero, relacionados, pueden ser primos entre si. 

Ejemplo: 

16, 21 Y 60 no son numeros primos., considerados separadamente. 
Sin embargo, son p1'imos entt-e sf" porque el UIDco divisor comun de 
elIos es 1. 

Observese tambien que el M. 0 . D. de varios numeros, primos entre 
si, es 1. 

12. - Resp6ndase a las siguientes preguntas: ~Oual es el M.O.D. de 
dos 0 mas nu.meros enteros consecutivos1 i,Y el M.O .D. de dos 0 mas 
nu,meros pares consecu.tivos? R : 1 y 2, respectivamente. 

Aritmet1:ca recreativa 

La Have americana del M . O. D. 

13. - "Race algunos anos un humorista escribi6 que el maximo comfm 
divisor no sirve para nada. No es cierto. El M .O.D. sirve para iabri
car la lIave mas util: una' 'llave americana" preciosisima, que abre 
diversas cerra!iuras. 

Tu conoces las "Haves americanas". En cualquier cerrajeria puedes 
procurarte una, y el cerrajero, si quieres, te hara una identica a la 
que Ie muestres, adaptada a la cerradura para la cual unicamente 
sirve. No ngcesita, sin embargo, iabricarla totalmente, sino adaptar 
una de las tantas Haves que tiene, y que poseen dientes iguales. EI 
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cerrajero,_ con la lima, corta algunos dientes, reduce la longitud de 
otros, para que la nueva Have corresponda exactamente al modelo. 

Reflexiona bien 10 que hace el cerrajero: deja soZamente Zo.s, dien
tes necesarios, limandoZos a Za justa medida. 

Y ahora elijamos cuatro nfuneros cualesquiera; pOl' ejemplo: 

3.750 3.150 8 .250 5.850 

Consideremoslos como otras tantas cerraduras: cada numero es 
una cerradura. Como yes, cad a una es distinta de las otras (Fig. 2). 

:3,150 

=3.150 

::: 8.250 

Figura 2. - La c6moda Have de paso, marca M. C. D. . 

Excelente manera de conocer como esta hecha cada cerradura es 
la "descomposicion en factores primos", que ya conocemos. Es como 
si desarmaramos la cerradura y examinaramos sus diversas piezas. 

Descom pongamos, pues, en factores primos los cuatro numeros: 

3750 2 3150/2 8250 2 5850 2 
1875 3 1575 3 4125 3 2925 3 

625 5 525 3 1375 5 975 3 
125 5 175 5 275 5 325 5 

25 5 35 5 55 5 65

1

5 

~15 77 11 11 13 13 
1 1 11 

Recurriendo a los comodos exponentes (0 sea, expresando como 
potencias los factores que se repiten varias veces), podremos indicar 
de la siguiente manera la estructura de las cuatro cerrad"tiras: 



3.750 
3.150 
8.250 
5.850 
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2 X 3 X 54 
2 X 32 X 52 I'lX 7 
2 X 3 X 53 X 11 
2 X 32 X 52 X 13 

Oomo puedes observar en la figura, los factores que estan a la 2~, 
3~ Y 4~ potencia, corresponden, en las respectivas cerraduras, a corta
duras mas profundas, respectivamente. 

Pasemos ahora a considerar las Haves que abren tales cerraduras. 
Oada una debe tener los dientes adaptados a ellas. Para que una llave 
pueda girar en su cerra dura, es necesario que hay a sido limado en su 
justa longitud cada diente correspondiente a cada cortadura, y lima
dos los dientes a los que no les correspondan cortaduras. 

Es evidente que la li~ve de la primera cerradnra no podra girar 
en la segunda: el primer diente (aquel del factor 2), no hwllara obs
taculo, y el segundo tampoco, ya que a el Ie corresponde una cortadura 
o muesca mas alta que el diente mismo, 0 sea que el 3 pasa comoda
mente donde pasa el 32 ; pero el tercer diente (aquel del factor 5), 
no puede pasar; es mas alto: es 54, mientras que la cortadura corres
pondiente es solo 52. 

Oada llave, pues, no puede abrir mas que la cerra dura para la cual 
ha sido hecha. 

f, Y si tu deseas una Have Unica con la que te fuera posible abrir 
Ius cuatro cerraduras? f, Podria el cerrajero fabricartela Y I Oiertamente! 
Tales Haves existen, por ejemplo, en los hoteles y se llaman "Haves 
maestras": los franceses las Haman "passe-partout" porque sirven al 
personal del hotel para abrir las puertas y haeer la limpieza en las 
habitaciones cuando los clientes estan afuera y las han dejado cerradas 
con llave, llevandose esta. 

En aritmetica, la "Have maest.ra" que abre varias cerraduras se 
llama "maximo comun divisor". Se representa asi: M.O.D. 

Veamos como el operario aritmetico procede para construir un 
M. 0 . D. para varias cerrad uras. 

Toma una llave que posee todos los dientes iguales y bastante lar
gos: cada diente es un numero primo 0 factor primo bastante alto, de 
modo que pueda corresponder a diversos exponentes. El operario toma 
la lima y comienza a examinar e1 primer diente, que corresponde al 
numero primo 2. 

En las cuatro cerraduras de las que estamos hablando, el factor 
primo 2 esta a 1a primera potencia: el diente 2 debera limarse, por 
tanto, a la altura de 1a primera potencia, y pasara asi comodamente 
en las cuatro cerraduras. 
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Despues de haber limado el primer diente, hasta la justa medida, 
el operario examina el segundo diente, que es el nLunero primo 0 factor 
primo 3 . 

.Aqui las muescas difieren en las cuatro cerraduras. Mira la figura: 
en dos de las cerraduras, el 3 esta a Ia 2~ potencia (32 ), mientras que 
en las otras dos esta a la primera (3 = 31 ). Si el operario hiciese el 
"diente 3 ", de la llave, de longitud 32, es claro que la llave no podria 
girar en las cerraduras que poseen las muescas mas pequeiias, mas bajas, 
o sea con el exponente l. 

Debera, entonces, limar el "diente 3" en la dimension minima, (l 

sea con el exponente mas bajo. 

Hecho esto, pasa al diente sucesivo, que es el factor 5. Tambien 
para este diente haHa cortaduras 0 muescas de profundidades varias, 
en las cuatro cerraduras: 54, 52, 53 Y 52. 

Es evidente que tambien esta vez debera limitarse al menor expo
nente, y limar el diente de modo que sea un 52 el que girara comoda
mente, sea en las cortaduras 52 como en las 5~ y 54, que son mas grandes. 

EI diente del factor primo 7, debera cortarlo totalmente, ya que 
no en todas las cerraduras existe Ia cortaclura correspondiente a el 
sino en una solamente. 

Si la cortadura de referencia estuviese en todas las cerraduras 
menos una, el diente deberia eliminarse igualmente de la !lave maestra, 
pues no giraria en la cerradura que no tuviese tal cortadura (la del 7). 

Lo mismo ocurre con los di(mtes 11 y 13: deben ser eliminados. 

En resumen, el cerrajero ha debido dejar solamente los lactores 
primos comunes a las cuatro cerraduras y cada uno de ell os, con el 
menor exponente . 

.AS! pudo fabricar una !lave que penetra y gi'ra ccmodamente en 
cada una de las cuatro cerraduras. Este util instrumento: 

a) Conserva el mayor numero de dientes con el mayor largo 
posible: por eso es maximo. 

b) Sirve para abrir las cuatro cerraduras, es decir, no es particu
lar para esta 0 aqueIla, sino comun a todas. 

c) Funciona con exactitud absoluta en cada c~rradura y las abre 
comodamente: por ello es divisor. 

La operacion hecha con la lima, puede expresarse sobre el papel, 
aritmeticamente, as!: 



Numeros 
( Oerraduras) 

3.750 
3.150 
8.250 
5.850 

- 80-

Factores primos 
(Oortaduras) 

2X3 X54 

2X32 X52 X7 
2X3 X5 3 XlI 
2X32 X52 X13 

Factores~comunes con su menor expo 2X3X52 =150=M.O.D. 

EI maximo comun divisor es el mayor numero (maximo) que divide 
exactamente (divisor), ,a varios nllmerOS dados (comun). 

Observa como, con Ia ayuda de los utillsimos numeros primos pudo 
confeccionarse facilmente la comoda Have mllJestra del M. O. D. 

En el taller del cerrajero has · comprendido por que -como dice 
e1 texto de la aritmetica- el M.O.D. (la Have maestra), de varios 
nu.meros (cerraduras), es el producto de los factores primos (dientes) 
que sean comunes (tengaru cortaduras en todas las cerraduras) y cada 
uno con el exponente menor (para que cada diente no tropiece). 

Re1ee nue'lamente Ia definicion que precede sin tener en . cuenta 
10 escrito entre parentesis, y he ahi 10 que la aritmetica ensefia." 

Toddi: "I numeri, questi simpaticoni". 

Faustino FERNANDEZ 



INFORMACION EXTRANJERA 

Inglaterra.. 

LA EDUCACI6N DEL INSTINTO EN CIERTOS ANIMALES 

Los miles de ninos que asisten diariamente al Zoologico de 
J.1ondres, fuera de recrearse observando los animales y sus cost um
bres, pueden desde hace ya mucho tiempo, subir a los elefantes y 
camellos, hacer pequenos recorridos en diminutos vehiculos arras
~rados por ponnies 0 simplemente echar a correr su imaginacion in
fantil, improvisandose caballeros sobre minusculas caba;lgaduras. 

EI Zoologico de Londres, como to dos, tiene su encanto para 
la gente menuda, que asiste en gran cantidad todas las tardes acom
panada de sus mayores, que a su vez, se extasian observando este 
mundo animal siempre tan desconocido y novedoso para mucbos. 
Leones, jirafas, pingiiinos, tienen publico; en otras palabras, los re
presentantes de cada familia estan rodeados siempre de un consi
derable grupo de admiradores, para que ellos no dejen de tener 
importancia, ya que la mayor parte de las veces estos admiradores 
no solo les brindan miradas y palabras carinosas sino tambien golosinas, 
y esto ultimo es 10 que ellos mas ·agradecen. 

Pero no todos 10 necesitan; bay algunos con mas suerte a quie
nes se les permite comer fuera, en su comedor particular. Ellos son 
los chimpances del zoologico, y por que no decirlo, los verdaderos 
regalones del publico. Sobre uno de los prados, se construyo una 
elegante plataforma de madera, donde el senor Combo y las senoras 
Sadi, Susy, Souzo, se reunen cada vez que el tiempo 10 permite a 
un "di parti" especialmente preparado para ellos. Entonces pasan 
a ser las estrellas del zoologico. El publico los sigue, y se instala en 
los alrededoloes de su terraza y los aplaude y goza con sus gracias 
y buenos modales. Estamos seguros que no faltara quien, que habien
do olvidado una regIa de educacion, justamente Ie vuelva a la me
moria asistiendo de observador a esa verdadera fiesta que es e1 "di 
parti" de los chim1?ances. Sentarse derecho, no dejar la cuchara 
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dentro de la taza, 0 no poner los codos sobre la mesa, son trucos 
sociales que ellos conocen desde hace ya mucho tiempo. 

Conversamos con su tutor, Mr. Badon, quien es el paternal maes
tro de estos finos y bien cducados personajes del zoo de Londres. 
Esta idea de enseiiar a los chimpances, se nos ocm'ri6 en 1926 
-principi6 explicando Mr. Badon-. Estaban todos los ani males de 
esta familia juntos y como siempre ocurre, aim en el genero humano, 
peleaban entre enos. Demas esta decir, que los mas grandes Ie pe
gab an a los mas chicos. Bubo que separarlos. Con el tiempo vimos 
que esto no podia ser. Fue entonces cuando nos lleg6 la idea de jun
tarlos, aunque fuera una vez al dia. Lo mejor seria, como en toda 
familia organizada, II!. hora de las comidas, y para que no pelearan 
hubo que enseiiarles urbanidad. Ustedes han visto los resultados. 
Yo les puedo asegurar, que durante su aprendizaje -continu6 Mr. 
Badon- se comportaron como verdaderos niiios, y como tales unos 
mas inteligentes que otros. 

El especiaculo que ellos dan al publico -termina diciendo-, 
tiene para nosotros poco interes, comparado con los estudios cien
tificos que se han estado haciendo paralelamente a su aprendizaje. 

H. SERWIN 

" 
Australia, 

ES<1UELAS POR CORREPONDENCIA 

El sistema de escuelas por correspondencia que fue primera
mente empleado en el Estado de Victoria y despues en todos los otros 
estados Australian os, se desenvuelve actualmente de una manera 
satisfactoria. Alrededor de 15.000 alumnos estudian por correspon
dencia todas las ramas del programa de la enseiianza primaria. 
Mantienen contacto con sus maestros por medio de cartas y por 
visitas ocas:ilonales a la capital. El Estado de Victoria, exige en la 
actualidad que los nifios impedidos -por la distancia 0 la enfermedad
de trasladarse a la escuela, se inscriban en la Escuela por Corres
pondencia de Melbourne, donde 17 maestros tienen la responsabili
dad de la ensefianza primaria que, por otra parte, es gratuita. 
Aproximadamente 900 escolares secundarios se preparan por corres
pondencia para los examenes. En la medida de 10 posible concu
rren a la escuela primaria de la regi6n y trabajan bajo la vigilancia 
del director. 
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Austria. 

REORGANIZACI6N DE LAS ESGUELAS NORMALES 

En los cuatro primeros alios de la escuela normal, se estan 
ensayando los nuevos programas. La formaci6n profesional comien
za en 3er. ano, con el curso de psicologia general. En 4Q ano se Ie 
agregan la psico-pedagogia, la didactic a, la organizaci6n y las vi
sitas de _ clases, los ejercicios practicos de la ensenanza y las dis
cusiones, a raz6n de ocho horas semanales en el primer semestre, 
y de nueve horas en el segundo semestre. 

El 5Q ano de estudios comprende la pedagogia, la organizaci6n 
y la legislaci6n escolares, la historia de la educaci6n y la continua
cion de los ejercicios practicos. Una lengua viva (ingles, frances 0 

ruso) se ensena, conjuntamente con el latin. Un examen de orien
taci6n profesional, probando que es Jlosible demostrar la existencia 
o la falta- de disposiciones pedag6gicas en un candidato, antes del 
comienzo de sus estudios, ha sido instituido por primera vez. La 
experiencia tentada' enla Escuela Normal de Linz puede, de ahora 
en adelante, ser considerada como un exito; los controles de ren
dimiento continu~ran, sin embargo, siendo efectuados hasta fines 
del corriente ano. 

BtHgica. 

NUEVAS INSTITUCIONES 

El Estado se esfuerza en ampliar la obra nacional en materia 
de orientaci6n profesional y de psicologia escolar: muchas expe
riencias han tenido lugar, en ese dominio, en Namur, Etterbeek, 
Charleroi, Gand, etc. En Paturages, las cinco comunas del canton 
escolar, impresionados por la importancia y la urgencia de los pro
blemas no escolares de la educaci6n, se ha fundado lID Dispensario 
comun de inspeccion medica escolar. Bajo La direccion de un me
dico-inspector, a disposicion en todo momento, de su misio~, . se en
cuentra un servicio de enfermeras responsables de la organi.zacion 
general, de la biometria, etc., y un servicio de au~iliares sociales 
que frecuentan las familias para controlar si las .recomendaciones 
del medico son bien realizadas. 



- 84-

Canada. 

LA ESCUELA Y LA OPINIoN PuBLICA 

En muchos parses se ha palpado la importancia, cada vez ma
yor, que existe de informar al publico de las finalidades y metas 
que se prop one la escuela de hoy en dia. Para alcanzar ese prop6-
sito de difusi6n se ha echado mano de diversos recursos tales como 
las semanas de educaci6n, dias de padres, dia de apertura de escue
las para el acceso del publico. 

En Toronto, el Departamento de Educaci6n ha creado un Co
mite de relaciones publicas, cuya finalidad es "no solamente crear 
)a buena voluntad, sino que tambien evitar los malentendidos que 
crea la mala voluntad". Dicho programa comprende entre otras 
cosas, la publicaci6n de una serie de encuadernaciones habilmente 
redactadas y admirablemente ilustradas, destinadas ·a explicar al 
gran publico los diversos aspectos de la acci6n educaHva de la 
escuela. 

Dinamarca. 

EN LAS ESCUELAS PARA CIEGOS 

En el Instituto 'Real de Dinamarca para los Ciegos, los nmos 
toman parte, a0tualmente, en el trabajo de entre-ayuda de Ja Cruz 
Roja de la Juventud, y el efecto moral de esta actividad es exce
lente: los j6venes ciegos sienten que son, ellos tambien, capaces de 
hacer algo pOI' los otros en lugar de contentarse con recibi~' ayuda. 
Ha tenido lugar un intercambio de correspondencia e:Q.tre los cie
guitos y los nmos videntes. 

La Cruz Roja de la Juventud se enearga de haeer transeribir 
en Braille los textos ordinarios 0 vieeversa. 

Espana. 

LOS Nmos Y LA CANCI6N POPULAR . 

El Instituto Nacional de Musieologia ha buseado la manera de 
asocial' a los alumnos y a los maestros de las escuelas, a sus traba
jos de elaboraci6n de un cancionero popular espanol. Un premio de 
500 pesetas sera diseernido al maestro cuyos alumnos hayan demos-
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trado el mayor interes por esta iniciativa y recogido el mayor nu
mero de canciones populares. Premios de 100, 75 y 50 pesetas seran 
distribuidos' a los nmos que presenten las 3 mejores colecciones 
desde el punto de vista de la calidad y de la cantidad de canciones 
recogidas. Se espera, entre otras cosas, recoger de esta manera, con 
"las variantes locales", las canciones con las cuales los nmos acorn· 
panan sus juegos. 

Estados Unidos. 

LAS LECTURAS MALSAN AS 

El comite directivo del National Congress of Parents and TeoG,
chers, la poderosa federacion de todas las asociaciones de padres y 
maestros de los Estados Unidos de Norteamerica, acaba de crear 
una comision de cinco personas que se consagrara a la eliminacion 
de los malos libros y diarios ilustrac'los, del genero llamado c6micos, 
asi como tambien de los programas radiofonicos y cilnematogrlificos 
de tendencias malsanas. Esta comision organizara proximamente en 
Chicago una conferencia que decidira los medios practicos a apli
car en todas las regiones de los Estados Unidos. Mrs. L. W. Hughes, 
presidente del National Congress, afirma que las negociaciones con loa 
educadores y los productores radiofonicos y cinematograficos seran 
llevadas amigablemente y tender an a una meta constructiva y no 
negativa, pero que los libros y los programas indeseables deben 
desaparecer de la vida de la juventud. 

Suiza. 

LA FORMACI6N PROFESIONAL Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

DE LAS ASISTENTES DE HOGAR 

La asistencia hogarena existe desde hace mucho tiempo bajo 
las formas mas diversas y hace muc.hisimos anos que las asistentes d~ 
IWgM son conocidas tanto en la ciudad como en la campana y consi
deradas como ayudantes ' bienvenidas que ret~man las riendas del 
hogar cuando la madre de familia, enferma, ha debido abandonar
las momentaneamente. IConcebida pn su i(lliciaci6n como una obra 



de prevision para los indigentes, la asistencia hogareiia se ha trans· 
forma do, de mas en mas, en una institucion al servici.o de toda& 
las clases de la poblacion. El nfunero de los municipios que han 
organizado la asistencia hogareiia aumenta constantemente. 

La importancia .que se acuerda hoy ilia a la asistencia hogareiia. 
constituiria por sl sola una razon para que las asociaciones de asis
tencia hogareiia salgan de su aislamiento y estudien en conjunto el 
desarrollo logico de dicha institucion. Pero no habiendose hecho na· 
da en tal sentido hasta el presente el Secretariado feme nina suiza, 
seccion profesiones femeninas, ha decidido dedicarse al problema y 
estudiarlo de una manera sistematica; existe para ella un motivo 
particular y un punto de partida. 

'La asistencia hogareiia no es hasta ahora ' una prafesi6n, en el 
verdadero sentido del vocablo; es decir una actividad de finalidad 
lucrativa que reclama una larga preparaci6n teorica y practica. Las 
asistentes de hogar se reclutan, en su mayoria, entre las mujeres que 
tienen su propio hogar y que han podido, de esta manera, adquirir 
los conocimientos y la experiencia necesarios. Generalmente ha sido 
por casualidad que han llegado a desempeiiar ese trabajo; y cuando 
han tenido, ademas de las disposiciones r~clamadas, la alegria de ha
cerlo, se han transformado en esas asistentes de hagar calificadas, de 
las que liay muchas y en las cuales se puede confiar plenamente. 

De todas maneras es llegado el momento en que la asistencia 
hogareiia no debe Ser mas una profesion de formaci6n . empirica, sino 
que ha de transformarse en una verdadera profesion. La necesidad 

• de asistentes de hagar aumenta y no puede ser satisfecha con la utili-
zacion de ' mujeres que tengan fmicamente la experiencia de sus que
haceres domesticos. Muchas jovencitas que desean actuar como 
asistentes de hogar, quisieran poder adquirir una formacion profesio
nal seria. Ademas, la actividad de la asistente de hagar, significa ad
quirir una serie de responsabilidades tan grande, que este solo hecho 
justif:icaria una iniciacion y una formacion sistematicas. 

Estas razones son las que han impulsado al Secret(J;riada femeni
no s1liza a emprender este trabajo y, en colabo.raci6n con los medios 
interesados, a establecer las bases necesarias para hacer de la activi
dad de la asistente d,e hogar una verdadera pro.fesion. 

El valor de una profesion n.o reside solamente en una formacion 
profesional bien reglamentada, sino tambien en la forma en que Ie 
ha sidG dada yen, una cierta garantia de las cGndiciones de trabajG 
que, comG en tGdas las prGfesiGnes sociales, nG pueden ser ofrecidas 

• . .. . • ,. ..5 ,., 
smG por una GrgalllzaclOn que tenga una base sol.da. PGr 10 tanto 
es necesariG estudiar el problema de la asistencia hGgareiia, nG sola-
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mente desde el punta de vista de la formaci6n profesional, sino tam
bien desde el punta de vista de las condiciones de trabajo y de la 
organizaci6n. 

Pero antes de que dicha comisi6n haya podido estudiar las prin
cipalf's cuestiones de las cuales se ha hecho menci6n mas arriba, Ie 
ha sido necesario esclarecer la denominaci6n de la profesi6n y fijar 
las act~vidades que ella comporta. Toda profesi6n recientemente crea
da debe rooibir una denominaciOn que no se preste a cunfusiones. 
El termino as'istente de hogar ha sido elegido porque el m:smo entra 
{'n el lenguaje corriente y porque la instituci6n ya es conocidl.. por 
el publico bajo dicho nombre. 

EL TRABAJO DE LA ASIS'.FENTE DE HOGAR. - La asis-;-
tente de hogar alcanza a tres grandes grupos de profesiones: el cui-
dado a los enfermos, el quehacer de la casa y la asistencia social. 
Sin embargo no se especializa en ninguno de elios, no srendo una 
enfermera, ni una empleada de hogar, ni una asistente social. Tiene 
funciones bien definidas que Ie son propias y que completan las de 
la enfermera, la de la empleada de hogar 0 de la asistencia social. 

La comisi6n suiza ha definido de la siguiente manera su campo 
de actividad: la finalidad de la as'istente de hogar es acudir en ayu
da de las familias cuando la madre 0 el miembro de la familia en
cargado del hogar esta impedido de hacerlo por causa de enfermedad, 
de parto 0 de convalescencia. La asistente de hoga?· cu· da la casa, se 
ocupa de los nifios y presta faciles cuidados a los enfermos, bajo la 
direcci6n del medico, de la hermana visitante 0 de la obstetrica. 

Esta definici6n limita exactamente el campo de trabajo de la asis
tente de hogar: no prestara cuidadoo a los enfermoo sino en el caso 
de que los mismos entren en las atribuciones del medico; de la obs
tetrica y de la enfermera. No toma el lugar reservado a las emplea
das de la casa, puesto que e}Jla permanece s610 tt!mporariamente en 
el seno de una familia, es decir, hasta el restablecimiento de la per
sona que dirige el hogar. No reemplaza tampoco a la asistente social, 
aunque, como asistente de hogar pueda ser Hamada al seno de una 
familia confiada a una asistente social, a fin de didgir y de instruir 
a un ama de casa sin experiencia. 

La comisi6n suiza de asistencia hogarefia ha elaborado Irzstruccio
nes para la formaci6n profesional de las asistentes de hogar y un Con
trato modelo de trabajo. 19ualmente han sidoestablecidas directivas 
para la organizaci6n de la a.sistencia hogarefia. Estas instrucciones y 
directivas deben acudir en ayuda de las asociaciones y autoridades que 
desean organizar la asistenoia hogarefia 0 mejorar la ya existente. 
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Es del propio interes de la poblacion fomentar Ia profesion de 
asistente de haga'/" y acordarle toda au estima. Ello no sera. posible si
no gracias al programa unificado de formacion profesional y a Ia 
adaptacion de las condiciones de trabajo a las similares de otras 
profesiones analogas. Las instrucciones y direetivas detalladas mas 
abajo no conti en en sino las exigencias millimas, las que, en buen 
numero de comunas, ya han sido superadas. La comision suiza de 
asistencia hogarena se ha concretado a la redaccion de instrucciones 
minimas, a fin de facilitar la organizacion y el desarrollo de Ia asis
tencia hogarena en las comunas donde las condiciones no Ie son aun 
muy favorables. 

INSTRUCOIONES PARA LA FORM:ACI6N DE ASISTENTES 
DE HOGAR. - Las instrucciones para la formacion de las Mist en
tes de hagar han sido redactadas teniendo en cuenta las experiencias 
ya hechas; elIas deberan sepvir de base a un nuevo esfuerzo en ese 
dominio. La asistente de hagar debe po del' hacer frente a exigencias 
bien determinadas si quiete verdaderamente lIenal' en forma su co
metido: una formacion proflmda, relativa a su actividad, Ie es por 
tanto necesaria. La poblacion entera tiene sumo interes en tener a 
su disposicion Mi-stentes de hagar calificadas, que-puedan intervenir 
en caso de necesidad. Dada la diversidad de cometidos a cumplir y 
la responsabilidad que su trabajo implica, la asistenciJa hogarena debe 
tener el caracter de una verdadera profesion que reclama una for
macion especial. 

Las condiciones de vida varian de Ia llanura a la montana, de 
Ia ciudad a Ia campana; pOl' eso la asisliente de hagar debe Ipoder 
adaptarse a esas condiciones, 10 que debe ser tenido en cuenta en su 
formacion profesional. Las bases, que continuan siendo las mismas, 
han sido fijadas en las instrucciones que se dan mas abajo. 

Esta profesion, e~ de esperar, sera elegida no solamellte pOl' las 
jovencitas, sino tambien por las mujeres de mas edad que tengan 
ya una gran experiencia practica. Es indicado preyer dos clases de 
formacion. Haremos una diferencia entre Ia formaci6n completa en 
intern ado, iniciandose a los 20 anos y teniendo una duracion de un 
ano y medio, y la formacion practica y teorica adquirida en los cur
sos destinados a las mujeres mayores de 25 anos: su duraci6n no es 
mas que de un ano. Una vez rendido el examen final, y aprobado, 
se entregara un certificado de capacidad atestiguando el genero de 
formacion, el lugar donde ha sido adquirida y Ia duraci6n de Ia 
(nsenanza. 



REVISTA DE REVISTAS 

ESCUELA OVIEDO (ESPANA). - La Memoria en la Educaci6n. - POI' 

Luis Alonso. 

Caemos con frecuencia en exageraciones y si bien no reparamos 
generalmente mas que en las puramente externas, 0 al menos en las 
mas qestacadas, si reflexionamos con algun detenimiento, hemos de 
confesar que tambien en el terreno cie)1tifico y, naturalmente, eli la 
parcda de este que es el educativo, igualmente nos arrastra la moda, 
que seria erroneo vel' s610 en el vestir, en el calzar 0 en las construc
ciones y mo b:Iiarios. 

Bace unos anos, no muchos, se veia con horror elcU'ltivo de la 
memoria; se hablaba demasiado pronto de memorismo y se pretendia 
creer que se luchaba contra este simplemente, pero es 10 cierto que 
la fobia se extendia -de manera tal que se consideraba heretico, 
pedagogicarruente hablando, todo 10 que &omentase 0 fa0ilitase el 
desarrollo de la memoria del nino, pensandose que con eno se perju
dicaba al de otras facultades, singularmente al de la inteligencia. 

Todos sufrimos no poco de las consecuencias de esta moda, unos 
como discipuios y otros como maestros; pero como siempre ocurre 
cuando una tesis lU0ha con su correspondiente antitesis,. vinimos a 
parar a una sintesi's equidistante de las exageraciones de ambos 
extremos, ya que, en esto como en todo, en el termino medio suele 
estar la virtud. 

Sin embargo, y en no poco, el dano estaba ya hecho, y los que 
sufrimos -mas los discipulos que lOs maestros- las consecuencias de 
ttquella exagerada posicion, per-dimos en los anos de nuestra juventud, 
epoca de la mayor plastiC!idad nerviosa, y en consecuencia, de mas 
posibilidades de retencion, magnifica ocasion de que nuestro caudal 
de conocimiento fuese mas abundante a causa de que maestros y 
profesores, sugestionados POl' las tendencias entonces' en boga, veian 
~on horror todo 10 que ellos creian era acercarse al tan temido 
memorismo. 

Y no se deduzca ,de 10 dicho que seamos partidarios de una 
memoria puramente mecanica; sin conexion alguna con la inteligencia; 
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pero si es cierto que, dejando aparte este punta extrema al que, en 
verdad, bien pocas veces se llega, hemos de pensar necesariamente 
que seria de nuestra cultura si no fuese por la memoria y pregun
tarnos que educaci6n puede concebirse sin un discreto desarrollo 
de esta. 

La memoria, en conexi6n con la inteligencia, la sensibilidad, la 
voluntad, etc., es parte integrante -d,el fondo psico16gico humano, y 
no podemos en modo alguno concebir una educaci6n, un desarrollo 
de este, sin que aquella quede solidamente atendida. Y el mismo 
contenido cultural de todo ser humano, no solo el .puramente libresco 
o lesc01ar, sino el que todo ser humano, ilustrado 0 no, posee, el 
que Ie hace indispensable el "vivere", que, como dice Unamuno 
("Ensayos", t. III, "La dignidad humana"), "ya es por si un 
filosQfar, el mas profundo y grande", esm siempre basado, queramos 
o no, en la memoria, pues sin e,l recuerdo y repeticion de actas ante
riores, es imposible a cualquier ser humano poseer rhl aun siquiera 
ese minimo cultural que Ie hace factible la convivencia social. 

Y si es asi aun en el terreno ajeno a [as aulas, i. que diremos en 
estas y en el ambiente y necesidades que de ellas se derivan ~ !, Es que 
hay alguna cultura, aun la mas modesta, dentro ya deil. senti do usual 
de la palabra, que no tenga su principalisimo asiento en la memoria? 

No queremos decir con 10 que precede, ni por asomo, que despre
ciemos cualquier otra facultad animica, pero si que ninguna de estas 
debe ser postergada, y men os una tan basica; y que si nuestros cono
cimientos e investigaciones pS1C(}10gicas nos han ensenado a d;stinguir 
facultades, a analizar la maravillosa maquina celebral y sus acti
vidades divers as, no nos sirva:mos de :ello para tratar de desarroUar 
unas y atrofiar otras; 10 mismo que ,en un terreno puramente fisio-
16gico huimos de todo 10 que signifique hipertrofia 0 atro.fia de 
cualquier organo para evitar a:si el desequilibrio, igual que en otro 
circulo mas amplio del campo educativo pro cur amos ir al desarrollo 
integral, ,atendiendo a la parte . fis~ca y a la animica. con el eterno 
"mens sana in corpore sano", en el mas estricto campo del desarrollo 
psicologico y en el de la formacion de nuestra cultura y la de nuestros 
alum nos, no olvidemos esa pieza maest'ra que es la memoria, sin la 
que no iremos a parte aJguna y que, de otro lado, queramos 0 no, 
se aesarrollara, aun a pesar nuestro, aunque haya de hacerio obligada 
por las circunstancias en qUE' la col'O'camos con TIuestros errores, en 
un grado .menor al que debiera, y desequilibriandose con ella la sabia 
compensacion de facultades que integran nuestra mecanica pensante. 

La conclusi6n logica de 10 dicbo es que a mi juicio debemos 
procurar el desarrollo, al menos normal, de la memoria y mejor ann 
fomentarle en ese bril1ante ·periodo de ·eclosi6n porque pasa e1 nino 



- 91-

cuando. este se halla bajo. nuestro. co.ntro.l, co.n' 10. que tengo. po.r seguro. 
que Ie facilitare:moo una'S mayores po.sibilidades de cultura ~n su 
futuro.; preo.cupemo.no.s cuanto. se quiera de que 10. que se aprende 
se cOl;nprenda previamente -y el co.mprender ya es un aprender-, 
pero. lo.grado. esto., que ya de po.r si destierra el memo.rismo., facili
temo.s al alumno. el desenvolvimiento. de tan fo.rmidabl~ instrumento., 
sin ·el cual seria necio. po.der ,augurarle un brillante po.rvenir. 

PRESBITERo. DR. PEDRO, IGNACIO DE CASTRO, BARROS. - SfNTESIS 

BIOGRAFlCA. 

El 17 deabril ppdQ. sa cumpli6 el primer centenario. del falle
miento.del ilustre y po.r mucho.s titulo.s benemerito. sacerdo.te y 
pr6cer de la independencia, presbitero. dQcto.r Pedro. Ignacio. de 
Castro. Barro.s. 

El do.ctor Castro. Barros habia nacido. Bn Ohuquis, La Rio.ja, en 
e1 departamento' que en La actualidad perpetua su no.mbre, y falleci.o 
en Santiago. de Chile, do.nde se eneo.ntraba expatriado. po.r Ro.sas, y 
sus resto.s fuero.n tra-ido.s al pais en 1926, despues de largas y labo.
l'io.sas gestl:o.nes, 

La memoria del do.cto.r Castro. Barros es digna de ser enaltecida 
y pn~sta a ~ luz del so.l, a despecho. de la mezquindad -de mucho.s 
histo.riado.r·es que han pretendido. rebajar sus merito.s, sea reI egan do. 
a segundo. plano. su perso.nalidad de todD punto. lummo.sa, sea divi
(li?ndo. al patrio.ta .del sacerdo.te, co.n aquella dua1idad de criterio., gue 
no pudJ~ endo. desco.no.cer ni disminuir l-a glo.ria del eminente ciudadano.,_ 
ensay6 diatribas al integerrimo. sacerdo.te cat6lico.. 

Castro. Barros fueante to.do. y siempre de una So.la linea. Rin 
alJartarse un apice de Sil condici6n de ho.mbre de Dio.s y co.nsagrado. 
al ministerio. sa,cerdo.tal, di6 to.do. su SElr y to.do. su haber a l.a causa 
de la Patria y no. so.lamente se 10. di6 co.n sincel'\:dad y hasta co.n 
!>3crificio. de si mismo., sino. tambi~n co.n i1ustraci6n y talento. innegab1es, 
con verdadera sabiduria, co.mo. que habia sido magnificamente p'repa
l'ado. para rello. en 1a celebre Universidad de C6rd{)ba, y estaba ade!llas 
do.tado. de una e~quisita perspicacia de espiritu para sentiI' 1a gran
deza de su respo.nsabilidad y las gravisimas diificultades que o.frecia 
e1 pano.rama naciona1 de aquellos dias. 

Po.Co.s ho.mbres de 1a independencia pueden presentar tanto.s titulo.s 
de valo.r inte1ectual y prudencia de go.bierno. co.mo. Oastro. Barro.s. 
Fue Do.cto.r en 'Deblo.gia y Baehiller en J urisprudencia; Recto.r do.s 
vece~, Co.nsilial'io. y Pro.feso.r de 1a Universidad de C6rdo.ba, Recto.r y 
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Profesor en ,el Seminario de Loreto (Cordoha), Vicario FO'r-aneo de 
La R:oja, Canonigo Magistral ele'Cto de 1a Catedral de Salta, Vicario 
Capitular de Cordoba 'en sede vacante, Visitador eclesiastico en las 
Provincias de Cuyo, y misionero durante siete anos en el Uruguay. 
Emigrado a Chile, donde ya eran conocidos rsus grandes merecimientos, 
el primer Arzobispo de Santiago, Mons. Vucufia, Ie ofreci6 generosa 
hospitalidad, solicitando el tesoro de sus eonsejos; 1a Facultad de 
Teologia de la Universidad de San Felipe Ie nombro para Henar la 
vacantoe de uno de' sus miembros; dicM la catedra de Filo~ofia en el 
Gonvento de la Merced, y las de Teo10gia e Historia Eclersiastica en 
el Seminan:o de Santiago. A ,tanto llego su prestigio en esta ciudad 
que su nombr'e ,fue propuesto para integral' la terna del Ar~obispad(}, 
despues de la mU'erte de MolllS. Vicuna, todo esto s'in mengua de sus 
trabajos como esct-itor, pub1icista y misionero, que fueron la actividad 
predilecta y constante de su vida. 

Esto en 10 eclesiastico. Como ciudadano y patriota, fue uno de 
los pl'lincipa1es gestores y animadores de la Revolucion de Mayo. 
POl' una Patriar limpia, organizada y cristiarra trabajo sin descanso, 
con energia y valor. 

Figuro como diputado pOl' su tierra natal en la Asamblea del 
ana 13. 

PeTo don de mas destaca su personalidad fue en el Congreso de 
Tucuman. Llego en momentos "excepcionalmente graves para la causa 
die la Patria, ' pOl' las disensiones internas y 1a incedid1tmbre y mala 
suerte de las armas en el exten;or. Designado presidente del Gongreso 
tuvo intervencion eficaz en la designacion del Gral. Juan Martin de 
Pueyrredon como Director Supremo de las Provincias Unidas del '!tio 
de la Plata; y durante su presidencia se tomo la trascendental reso
lucion de declarar la independencia; y si no Ie toco en suerte ejercer 
esta misma presidencia e1 9 de JuLio de 1816, en el acto de procla
marse 1a independencia nacionaJ, fue, sin embargo, su elocuente y 
primer panegirista ese mismo . dia en la Iglesia Matriz de Tucuman. 

Tales son a grandes rasgos los hech-os saliente's de 1a vida publica 
del Pr'esbitero doctor P 'edro Ignacio de Castro Barros. De proposito 
no hemos menCl:{mado las riquezas de su vida interior, elSe augusto 
recinto del espiritu donde maduraron sus ideas y adquirieron forta
l~z~ sus virtudes. Las conocemos suficientemente ' en la intensa vida 
a:post61ica, en la integridad y firmeza de su caracter, en su celo por 
clIlStodiar los derechos de la Iglesia, en el ej-ercicio del ministerio 
sacerdotal ininterrumpido y ferviente. 



LIBROS Y FOLLETOS 

LA ENSENANZA DE LA HisTORIA EN MEXICO. 

La Comisi6n de Historia del Instituto Panamericano de Geogra
fla e Historia ha editado en un bien cuidado volumen de mas de 
350 paginas, el pensamiento de destacados profesores de la Repu
blica de Mexico al objetivar los m6dulos de la ensenanza de la his
ioria en su pais, las finalidades culturales y filosOficas de las mis
mas, los textos en uso y los grados y superaciones de dicha ense
nanza a medida que el elemento estudiantil asciende en su conoci
miento, cultura y edad, alcanzando progresivamente nuevas etapas 
hasta su formaci6n espiritual definitiva. 

Ya el presidente de la comisi6n de historia, don Silvio Zavala 
expresa en la "Advertencia" preliminar fundamentos y finalidades 
de la publicaci6n: "La primera reuni6n de consulta de la Comisi6n 
de Historia del Instituto Panamericano de Geografia e Historia, que 
se celebr6 en la ciudad de Mexico en octubre de 1947, adopt6 una 
resoluci6n, bajo el numero 25, que encarg6 a dicha Comisi6n la ta
rea de recabar y obtener de los distintos paises americanos la in
formaci6n indispensable a fin de elaborar un plan basico que se 
propondria a estos paises, en el cual se atenderia a la madura for
maci6n de la tecnica del conocimiento e investigaci6n de la historia 
y a la preparaci6n de los profesores". 

Mas adelante agr,ega que con el objeto de dar cumplimiento a 
dicho acuerdo ' se reuni6 a un grupo de expertos en la ensenanza de 
la historia, de la ciudad de Mexico y termina: "Ha correspondido 
a Mexico concluir en primer lugar el volumen a que hemos hecho 
referencia y la Comisi6n de Historia. 10 da a publicidad con la es
peranza de que pronto Ie seran enviados volumenes similares de los 
otros paises american os, h~ta completar una serie que puede estar 
Hamada a tener gran importancia para el conocimiento de la ense
nanza actual de la historia de America". 

Indudablemente el volumen publicado resulta valiosisimo para 
los profesores de .historia, por el metodo seguido, 10 completo de los 
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datos acumulados en sus bien meditadas pagmas, ' la experiencia 
recogida ' a traves de la practica docente y comunicada a los colegas 
como resumen de una . labor practicada. El indice senala acabada
mente la orientacion ~eguida: La ensenanza de " la historia en las 
escuelas pcimarias, por Rafael Ramirez; en las escuelas secundarias 
por Ida Appendini; en la escuela Nacional de Maestros, pOl' Paula 
Gomez Alonso; en la escuela normal :superior, pOl' J e.sus Romero 
Flores; de la historia" de Mexico en la escuela nacional prep aratoria, 
pOl' Ricardo Rivera y Perez Campos; en la universidad nacional 
autonoma, pOI' Rafael Garcia Granados; en la escuela nacional 'de 
antropologia, por Eusebio Davalos Hurtado; en la escuela nacional 
de bibliotecarios y archivistas, pOl' Concha Mlledra; en el Colegio 
ne Mexico, pOI' Jose Miranda; la influencia de los congresos en la 
ensenanza de la historia, por J osefina Lomeli Quirarte de Correa. 

Completan el volumen un indice de nombres que facilita la bus
queda. Tecnica, programas-, correlacion de materias, excursiones y 
visit as estan acabadamente estudiados, ofreciendo un panorama ori
ginal y autentl-co que procura a lOIS profesores una clara vision re
trospectiva y un enfoque actual para impartir las lecciones. 

Es de esperar que en futuras entregas el Instituto Panamericano 
de Geografia e Historia, complete el panorama total de America con 
la vision particular de cada una de las naciones americanas, para 
lIe gar, finalmente, a compendiar 1a historia y la geografia de Am~
rica. con un criterio total basado en las particularidades nacionales 
y geograficas de todos y cada uno de los paises que integran el 
continente y el espiritu americano. 

TRATADO DE PSICOLOGU GENERAL. - Por Victor M. Acuna y Pri
mavera Acuna de Mones Ruiz. Libreria del Colegio, Buenos Aires, 1949. 

A su ya larga bibliografil:i, agregan los autores este Tratado 
de Psicologia General, con texto adaptado al programa de las es
cuelas. normales, colegios nacionales y lice os, para los alumnos del 
cuarto ano. 

Sagazmente, en el prologo, manifiestan su creencia de que el 
estudiante debeutilizarlo como un guia y realizar de paso su auto
observacion para obtener un conocimiento directo, obteniendo las 
(:orrespondientes experiencias al descubrir determinados aspectos de 
su pro pia pe-rsonalidad. Desde el punto de vista pedagogico es el 
mejor indice que se Ie puede dar al alumno para que realice dentro 
de si mismo el proceso de asimilacion del conocimiento adquirido, 
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('omo manera de lIegar a una determinante cultural que es, en sin
tesis, el fin de la ensenanza. 

Libro por otra parte realizado con metodo y profusion de co
nocimientos, va ofreciendo paulatinam~nte la medida que reclama 
la mayor penetracion del alumno que en materia tan dificil debera 
ir paso a paso para no perderse en el intrincado labermto que su
pone el dominio esencial de la misma . 

. Con lexico facil y razonamiento sereno se va desarrollando para 
el alumno desde la no cion genenal sobre filosofia, en la introduccion, 
hasta la definicion de la personalidad, en el apendice, recorriendo 
el vasto analisis que integran sus trece capitulos que completan el 
cicIo reclamado por el programa de ensenanzas. 

De comprensiva lectura, es un libro util y practico que viene 
a lIenar con sus 340 paginas de texto, la exigencia del programa de 
euarto ano de ensenanza media. 

RESENA. - De los homenajes rendidos en Buenos Ai!es a Miguel 
oe Cervantes Saavedra. 

El Instituto Cervantimo acaba de poner en circulacion esta 
interesante resena de lo~ homenajes rendidos en Buenos Aires a la 
excelsa figura de don Miguel de Cervantes Saavedra con motivo 
del IV centenario de su nacimiento (1547 - 1947). 

En un opusculo pulcramente presentado, con el retrato realiza
do a plum; del gran escritor, se da noticia de todos los actos reali
zados en su hono; en la ciudad de Buenos Aires, itinerario espi
ritual de la devocion hispanica de nuestra capital. 

ORIGEN DE LOS COLORES ARGENTINOS. - Buep.os Aires, 1949. 

EI Departamento de ~i£usion del Ministerio de Educacion de 
la Nacion, como homenaje a la ensena patria y en conmemoraci6n 
del Dia de la Bandera, ha editado esta interesante publicacion que 
reune decretos, leyes, proclamas, oracioues y canciones sobre la Ban
dera Argentina. Su conocimiento y frecuentaci6n result a de una 
-practicidad indudable para maestros y alumnos que satisfaran en 
las paginas de este opusculo cualquiera de sus dudas. 

Dicho Departamento de Difusi6n ha distribuido tambien, en 
diversas ocasiones, otros opusculos tambien sumamente interesantes. 
conteniendo uno la Constitucion de la Nacion Argentina, sanciona-
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da el 11 de marzo del corriente ano: "Mirando a la Patria", confe
rencia pronunciada por S. E. el senor Ministro de Educaci6n profesor 
doctor Oscar Ivanissevich; "Debe educarse y no 13610 jIlStruirse a la 
juventud", del mismo autor. 

"Los derechos del trabajador" (Art. 37 de la Constituci6n Argen
tina), con una hermosa reproducci6n de un aguafuerte original de 
Benito Quinquela Martin y "Manuel Belgrano", son otras dos pu
blicaciones del citado Departamento que difunden conocimientos· de 
innegable interes publico y cultural. 

HOMENAJE A UN DIRECTOR 

El domingo 3 de julio Ultimo, el personal directivo y docente de 
laescuela NQ 18 del Consejo Escolar 15Q "JOSE HERNANDEZ", 
tribut6 un recuerdo significativo en memoria del ex-director del esta
blecimiento doctor Vicente Allende, al cumplirse un afro de su falle
cimiento. · Fueron parte de la sentida demostraci6n, la Asociaci6n 
Cooperadora Juramento, el Club Escolar "Martin Fierro" y padres 
de familia. 

AI dedi-carse el retrato del doctor Allende en la direcci6n, expres6 
Ia maestra senorita Maria Luisa Gorostidi: 

"Que nO se yea en este acto, el frio cumplimiento de una disposici6n 
reglamentaria. Tal seria quiza, si don Vicente Allende hubiese sido un 
director como tantos, un simple funcionario dedicado a realizar mecani
camente su labor atento tan solo al mero cumplimiento de normas prees
tablecidas. En este caso, su desapnicion habria provocado la desaz6n 
que la muerte, aun Ia que en una persona indiferente, caulla siempre, por 
10 que ella tiene de irreparable; pero, cuando el que parte ha poseido 
una personalidad vigorosa y ha sabido poner en su tarea, 10 mejor de 
su alma, su vacio es dificil de llenar". 

No es pues de extranar que aun hoy, a un ano de su ;partida, Allende, 
en espiritu, sstii con nosotros. Y que ante un hecho cualquiera de la 
vida escolar 0 ante un suceso de los que a diario agitan la opinion, uno , 
de nosotros diga:... como hubiera dicho Allende, 0 que al contemplar 
a a:guno de nuestros alumnos, pequeiiito ayer, hoy apuesto muchacho, 
otro comente: que d~ria Allende, que tanto 10 queria, si pudiese verl0. 

Porque Allende estaba en todos los detalles de la vida escolar. 
Conocia a los chicos; sabia de sus problemas y trataba de resolverlos 
con delicadeza, sin herirlos jamas; 80nreia a uno, acariciaba al otro; 
tenia para todos un gesto cordial 0 uua 'palabra amable. No en balde Ie 
oimos decir con esa su palabra facil y amen a cuando Ie pusieron en 
]losesi6n de su cargo de director de Ia escuela NQ 12, que iiI quhia a 
los nifios y que al estudiar med:cina, habia pensado que, especializandose 
en '81108 podria servirlos mejor. 


