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De l a labor del Consejo D i r e c t l r o 
1.—Ordenanzas sobre el nombramiento de profesores titulares, sn-

plentes y docentes libres. 
L a provisión de las cátedras vacantes es uno de los asuntos 

que más interesan a l gremio estudiantil . H e m o s creido, por con
siguiente, oportuno publicar en este lugar las ordenanzas que 

al efecto ha adoptado últimamente el Consejo D i r e c t i v o . 

L a ordenanza respecto a l Concurso p a r a profesores suplen
tes nos parece m u y necesitada de u n a pronta y completa r e v i 
sión. E s t e sistema de concursos tiene que atraer, forzosamente, 
u n a cantidad de personas audaces que, a su amparo, arr iesgan 
u n lance. Desconocidas estas personas p a r a l a mayoría del C o n 
sejo, el hecho de tener a l l i u n solo amigo basta para asegurar 
su admisión a l concurso; pues los otros Consejeros, necesaria
mente, tienen que guiarse por el favorable i n f o r m e del único 
que conoce a l aspirante. Y lo mismo ocurre a l r e v é s : cuando 
el aspirante tiene u n a enemigo allí, el in forme desfavorable del 
mismo basta p a r a descalificarlo — y aunque se apoye solamente 
en u n m a l examen en latín que dicho aspirante h a y a dado hace 
años. 

P e r o tiene esta ordenanza todavía u n inconveniente más 
g r a v e : el de impedir que profesores de adquir ida f a m a aspi
ren a las suplencias. N o es posible e x i g i r de u n univers i tar io 
que y a ha demostrado evidentemente su capacidad por medio 
de obras publicadas y por su actuación docente en otros i n s t i 
tutos, que se someta a pasar por el yugo caudino de semejante 
concurso; su dignidad tiene que impedirle a consentir que su 
nombre figure j u n t o en u n certamen con los de u n a serie de 
aventureros inescrupulosos. 

H a y , finalmente, u n detalle absurdo más en esta desgraciada 
ordenanza. E n su artículo 7.° se determina que el aspirante re
cibirá el tema sobre el cua l debe v e r s a r l a lección ora l , con 24 
horas de anticipación. N o s parece que l a enseñanza de u n pro
fesor debe resultar superficial s i éste prepara su clase con n a d a 
más que u n día de anticipación, aunque esté el tema de l a clase 
dentro del programa restringido de su curso, en el cual hay que 
suponerlo especialista. P e r o pedir de u n a persona que acostum-
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b r a t r a b a j a r seriameiue, v|ae prepare una clase especial sobre 

cualquier tema dentro de l a ampl i tud de su materia , en 24 ho

ras , es monstruoso. Resultará así l a lección pública una simple 

improvisación,, a l a cual no se puede dar l a importancia que 

debería revest ir dentro de l a idea general del reglamento que 

anal izamos. 

Afor tunadamente , algunos miembros del Consejo y a se han 

apercibido de los inconvenientes de l a ordenanza que fué apro

bada con demasiada l igereza, y su r e f o r m a no se dejará esperar. 

H e ahí su t e x t o : 

O r d e n a n z a s o b r e l a formación de t e r n a s p a r a P r o f e s o r e s t i t u l a r e s 

1. " — T o d a vacante que se produzca en e l cuerpo de profesores 
t i t u l a r e s , será s a c a d a a concurso en e l plazo de tres meses, a objeto 
de f o r m u l a r l a t e r n a co^re^pondiente, 

2. " — E l concurso se abrirá por t r e i n t a días, debiendo darse a 
publ i c idad en l a m i s m a f o r m a que l a s resoluciones del Consejo. 

3. " — L a inscripción en e l concurso es l ibre . E l asp i rante s o l i c i t a 
rá por escrito s u inscripción en l a Secretaría de l a F a c u l t a d ; todo 
a s p i r a n t e presentará en e l acto de i n s c r i b i r s e los títulos profesionales, 
nómina de antecedentes en l a enseñanza, y obras iJubl icadas, que 
acred i ten s.u competencia en l a m a t e r i a que es objeto del concurso, a 
los fines del a r t . 40 del E s t a t u t o U n i v e r s i t a r i o . 

4. " — P a r a l a formación de ternas el Consejo será citado con 15 
días de anticipación. 

5. ° — L o s profesores suplentes de l a m a t e r i a que se i n s c r i b a n en 
el concurso, serán inc lu idos en l a t e r n a por s imple mayoría de votos 
del Conse jo ; los profesores t i t u l a r e s de o t r a cátedra, los docences 
l ibres y l a s personas a j e n a s a l personal docente, sólo podrán ser 
i n c l u i d a s en l a t e r n a por dos tercios de votos. 

6. " — Designados los a s p i r a n t e s que compondrán l a te rna , e l C o n 
sejo resolverá, por mayoría de votos, sobre e l orden de s u colocación; 
s i en l a p r i m e r a votación ningún candidato obtuviese mayoría, l a 
segunda se hará entre los dos candidatos que hubieren obtenido m a 
y o r número de votos. E n caso de empate serán preferidos siempre 
los profesores suplentes de l a cátedra a proveer. 

7.0 — S i e l número de inscr iptos aprobados por el Consejo fuera 
insuf ic iente p a r a l l e n a r l a t e rna , ésta podrá ser in tegrada directamen
te por e l Consejo con personas no i n s c r i p t a s en e l concurso, a pro
pues ta de tres Conse jeros y por dos terc ios de votos. 

8.0 — T o d a s l as votaciones requer idas p a r a estos concursos serán 
secretas . 
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Ordenanza p a i a ei cenoiirso p a r a P r o f e s o r e s s u p l e n t e s 

l.o — C a d a cátedra tendrá dos profesores suplentes . 
2.0 — L a designación de profesores suplentes se hará por concurso, 

de acuerdo con e l s iguiente procedimiento u n i f o r m e ; 
3.0 — E l concurso se abrirá por t r e i n t a días, debiendo darse a p u 

bl ic idad en l a m i s m a f o r m a que las resoluciones del Consejo . 
4.0 — L a inscripción en el concurso es l ibre . E i a s p i r a n t e l a s o l i 

citará por escrito en l a Secretaría de l a F a c u l t a d . Todo asp i rante 
presentará en el acto de su inscripción los títulos profesionales , n ó 
m i n a de antecedentes en l a enseñanza y obras publ icadas , que a c r e 
di ten su competencia en l a m a t e r i a que es objeto del concurso . 

5.0 — C e r r a d a l a inscripción, el Consejo resolverá por s imple m a 
yoría sobre l a admisión de los concurrentes y designará u n j u r a d o 
de cinco miembros ante quien rendirán sus pruebas ; el profesor t i t u 
l a r y los .suplentes formarán parte del jurado . 

6.0 — L o s a s p i r a n t e s someterán a l a consideración del jurado u n 
t raba jo o r ig ina l p a r a s u aprobación; en caso de ser nombrado alguno 
de los asp i rantes , e l t raba jo se publicará en los A n a l e s de l a F a c u l 
t a d o en l a R e v i s t a de l a U n i v e r s i d a d , j u n t o con e l d ictamen del 
j u r a d o . 

7. ° — L o s a s p i r a n t e s cuyos t raba jos fuesen aprobados, serán a d 
mit idos a una prueba o r a l de sus apt i tudes didácticas, que consistirá 
en u n a lección pública. E l t e m a de c a d a uno .será sorteado con ve inte 
y cuatro (horas de anticipación, ante los asp i rantes , entre los temas 
que propongan los miembros del j u r a d o . 

8. " — R e a l i z a d a e s ta prueba, el ju rado presentará a l Consejo un 
d i c tamen definitivo. 

9. " — L a s votaciones requer idas p a r a estos concursos serán s e 
c r e t a s . 

O r d e n a n z a p a r a e l n o m b r a m i e n t o de d o c e n t e s l i b r e s 

A r t . 1."—Todo a s p i r a n t e a l a docencia l ibere se inscribirá en l a 
Secretaría de l a F a c u l t a d , acompañando l a nómina de los grados 
u n i v e r s i t a r i o s , títulos profesionales , méritos docentes y obras p u b l i 
c a d a s que acredi ten s u competencia en l a m a t e r i a que desea enseñar. 

A r t . 2 . " — L a so l i c i tud y l a nómina pasará a l a Comisión de E n s e 
ñanza, cuyo despacho aprobará el Consejo por s imple mayoría de 
votos. 

A r t . 3 . " — E l p r i m e r nombramiento será válido por u n año, p u -
diendo los s iguientes hacerse por i g u a l período o en carácter def i 
n i t i v o . 

11.—La reforma del plan de estadios. 
E l despacho de l a Comisión especial del Consejo, c u y a c r i 

t i c a hicimos en el número anterior de V E R B U M , ha tenido su fin 
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merec ido: fué devuelto a dicha comisión y l a misma fué inte
grada con tres nuevos m i e m h r o s : los doctores Ouesada, R o j a s 
y M a r t i n i . 

E n l a sesión del 12 de M a r z o , en l a cua l se discutió el des
pacho de l a comisión, hizo el señor Quesada una interesante 
exposición sohre su punto de v i s t a con respecto a la re forma 
proyectada, que conceptuamos oportuno reproducir . E x t r a c t a 
m o s del acta de dicha sesión: 

E l señor consejero Quesada expuso : Que l a cuestión del p lan 
de estudios había sido m a t e r i a de debates, más o menos detenidos, en 
e l seno del Consejo y en años anter iores , limitándose a recordar las 
sesiones de 1904, 1906, 1908, 1910, 1911, 1912 y 1913, a las cuáles — 
por ser ac tua lmente , en l a composición del Consejo, el más antiguo 
miembro del mismo en sus épocas anter iores — h a tenido oportunidad 
de a s i s t i r , pero s iempre, .salvo rarísima excepción, no se dió a l debate 
didáctico l a i m p o r t a n c i a del caso y primó el c r i ter io de «quieta, non 
moveré» ; ahora , dada l a renovación de autor idades , fruto de l a r e 
f o r m a u n i v e r s i t a r i a del último año, parece que en todas las F a c u l t a 
des se h a considerado neceseado abordar l a cuestión del p lan de e s t u 
dios, de modo que se exp l i ca que en es ta c a s a se h a y a y a presentado 
u n proyecto sobre el p a r t i c u l a r . H a s t a a h o r a , en las discusiones a n t e 
r iores a que h izo alusión, se observó que es taban implícitamente 
en pugna dos tendencias c o n t r a r i a s : l a de l a enseñanza superior «per 
se», como c i enc ia p u r a , y l a de l a enseñanza profes ional , p a r a p r e p a 
r a r a l profesorado. E s t a última h a pr imado , convirt iendo de hecho 
en u n a F a c u l t a d de Pedagogía a esta casa , de modo que e l docíorado 
académico h a pasado a segundo plano y h a dominado s iempre el c r i 
terio profes ional . E n el p lan de estudios propuesto realmente no se 
e n c a r a l a r e f o r m a del punto de v i s t a piñncipista, pues apenas se s u 
gieren u n par de modif icaciones de deta l le : el t ras lado de unas c á 
tedras de u n año a otro, reemplazo de otras cátedras, etc.; de modo 
que no habiéndose tenido en v i s t a l a preparación de un nuevo y l ó 
gico p l a n de estudios, no es ésta l a oportunidad de encarar el asunto 
con t a l cr i ter io , por más que considere cjue y a es tiempo de ovicnt.ar 
de u n a m a n e r a f r a n c a y c l a r a l a m a r c h a de l a F a c u l t a d . I ' e i o , a u n 
dentro de lo l imitado de l a r e f o r m a propuesta, no puede menos de se 
ñalar dos aspectos del asunto , que deben reso lverse con cla r i d a d : e l 
que se refiere a l a constante invasión de las a s i g n a t u r a s 'de i . ' iaraas 
clásicos, latín y griego, en el «curriculum» u n i v e r s i t a r i o , siemlo así 
que se t r a t a de cursos elementales de morfología, en los cuales se e n 
señan ' lec l inaciones , conjugaciones, etc. ; y el de l a organización del 
doctorado, que se proyec ta d iv id i r en t res dist intos . 

Respecto de l a p r i m e r a cuestión, cons idera deber expresar s in a te 
nuaciones s u opinión de que l a enseñanza e lemental de tales idiomas 

250 



no coiresponde a l a instrucción super ior , s ino a l a secundar ia , corno-
sucede en todas partes del mundo, pues los a lumnos se encuentran, 
en dicho período escolar, en u n a edad más adecuada p a r a el a p r e n 
d iza je mnemotécnico de dichos id iomas , y puede e l estudio de éstos 
d i s t r i b u i r s e en un número considerable de años, c u a l hoy sucede en 
el Colegio Nac iona l , dependiente de l a U n i v e r s i d a d , donde el latín 
se enseña en seis añcs. Persona lmente , en s u caso y por haber c u r 
sado los estudios secundarios en A l e m a n i a , tuvo que pasar los nueve 
años de latín y griego de los g imnas ios de aquel país; nunca , en el 
nuestro, se dió t a l i m p o r t a n c i a a esos estudios, sobre todo a l griego. 
Pretender l l enar en l a U n i v e r s i d a d el vacío de t a l aprendiza je s e c u n 
dario , con dos o tres años de c lases de latín y griego, es u n gravísimo 
error pedagógico: n a d a provechoso se l ogra con t a l s i s t ema y se per 
j u d i c a a los estudiantes , quienes — por su edad y a más a v a n z a d a — 
no tienen n i tiempo n i condiciones memor i s tas adecuadas a dicho 
aprendizae e l ementa l : s i l a F a c u l t a d creó esos cursos fué en carác 
ter a u x i l i a r y preparator io , m i e n t r a s no se produjera en el régimen 
nac i ona l del país u n cambio respecto de los id iomas clásicos, pero 
jamás se íhizo l a ilusión de que podrían los estudiantes realmente 
aprender esas lenguas en es ta C a s a , sino apenas apropiarse c i e r tas 
nociones p a r a mejor a p r e c i a r l as l i t e r a t u r a s respect ivas y sed imen
t a r mejor s u c u l t u r a general . M i e n t r a s tanto , poco a poco h a ido 
aumentando el número de cátedras dedicadas a ta les i d i omas : y a hoj-
son seis y v a n cas i de u n extremo a otro del p lan ae estudios, tanto 
que se diría que es ta C a s a , en vez de ser u n a F a c u l t a d u n i v e r s i t a r i a , 
se v a t rans formando en u n liceo secundario , con todas las c a r a c t e 
rísticas de l a enseñanza m e d i a y perdiendo poco a poco las de l a s u 
perior. E s menester, entonces, v o l v e r las cosas a su cauce p r i m i t i v o : 
concentrar todas esas cátedras en u n a sección preparator ia , separada 
de los estudios u n i v e r s i t a r i o s , propiamente dichos ; ex ig i r a los c a n 
didatos a ingresar q.ue vengan j^a con nociones de latín y g-riego, l as 
cuales se intensificarán en u n año destinado exc lus ivamente a a h o n 
dar dicho estudio. P o r eso propone l a s iguiente enmienda a l despacho: 

A r t . 2 .0—Todos los a l u m n o s de l a F a c u l t a d — sea que s igan los 
cursos del doctorado o de c u a l q u i e r a de los profesorados — deberán 
c u r s a r e l año único de l a sección genera l , dedicada a los id iomas latín 
y griego, siendo entendido que no podrán a l a vez ins c r ib i r se en otros 
cursos y que dicho año se dedicará exc lus ivamente a las lenguas 
clásicas. 

Y agrega que no pretende con esto que los estudiantes aprendan 
el latín y griego en u n año, lo que sería u n absurdo, sino que b u s c a 
que estudien sus fundamentos f u e r a de l a C a s a y que l leguen a ésta 
con suficientes conocimientos como p a r a aprovechar s u per fecc iona
miento en un curso de u n año : s i no lo l ogran — por deficiente p r e 
paración p r e v i a o por f a l t a de aplicación posterior — los exámenes 
finales los obligarán a repet ir el curso , s i rv iendo así de t a m i z p a r a 
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los q.ue pretenden c u r s a r estudios superiores s i n l a necesar ia p r e p a 
ración clásica secundar ia . L a realización práctica de su proyecto 
sería e l horar io s i gu iente : 

Distribución de l a s c l a s e s : L u n e s : 4 l i 2 a 5 1¡2, M a r t i n i (gr iego ) ; 
5 1|2 a 6 1|2, Moliné ( lat ín) ; 6 1Í2 a 7 1|2, Wechs l e r (.griego). M a r t e s : 
4 1|2 a 5 1|2, M a r t i n i ( la t ín ) ; 5 1|.2 a 6 1|2, Capel lo ( g r i e g o ) ; 6 l l2 a 
7 1|2, C r a m w e l l ( latín) . Miércoles; 4 1|2 a 5 l i 2 , M a r t i n i ( g r iego ) ; 
.5 1|2 a 6 1|2, Moliné ( lat ín) ; 6 l|2 a 7 1|2, W e c h s l e r (gr iego) . J u e v e s : 
4 1|2 a 5 1|2, M a r t i n i ( la t ín ) ; 5 1|2 a 6 1|2' Capel lo ( g r i ego ) ; 6 1|2 a 
7 1|2, C r a m w e l l ( latín) . V i e r n e s : 4 l l2 a 5 l|2, M a r t i n i ( g r iego ) ; 5 112 
a 6 l i 2 , Moliné ( la t ín ) ; 6 1|2 a 7 1|2, W e c h s l e r (gr iego) . Sábado; 4 112 
a 5 1|2, M a r t i n i ( lat ín) ; 5 1|2 a 6 1|2, Capel lo ( g r i ego ) ; 6 1|2 a 7 1|2, 
C r a m w e l l ( latín) . 

Como se ve, c a d a uno de los ac tua les profesores de latín y griego 
deberá dar t res horas semanales de c lase , por lo menos ; y es de de
sear que subs id iar iamente organicen c lases de s e m i n a r l o ; cada id io 
m a v iene a tener nueve ¡horas semanales de c lase , con programas 
redactados de concierto entre los profesores respect ivos , a fin de no 
dup l i car l a enseñanza, d i s t r i b u i d a de m a n e r a q.ue los estudiantes 
aprovechen de sus c lases , que deben complementarse recíprocamente. 
De esa m a n e r a , s i b ien se des t ina a l a sección genera l t a n solo u n 
año, lo que presupone l a p r e v i a preparación de los que ingresan , el 
estudio podrá intens i f i carse con éxito .Por supuesto, se de jan p a r a 
los cursos u n i v e r s i t a r i o s l a s c lases de l i t e r a t u r a l a t i n a y gr iega. P o r 
lo demás, l a F a c u l t a d debería i m p e t r a r del Conse jo Super ior que 
in t roduzca en el Colegio N a c i o n a l C e n t r a l l a enseñanza del griego 
en l a m i s m a f o r m a que l a del latín. 

E n cuanto a l a segunda cuestión, e l consejero Quesada dice que 
en s u opinión, el doctorado no debe po l i furcarse , s ino que debe r e p r e 
s e n t a r e l conocimiento de todas las d i s c ip l inas que ac tua lmente se 
c u r s a n en l a F a c u l t a d , con unas pocas c omplementar ias i n d i s p e n s a 
bles, porque se b u s c a f o r m a r l a c u l t u r a filosófica de los fu turos doc
tores y se neces i ta corre lac ionar su conocimiento de las pr inc ipa les 
d i s c ip l inas . E n esa inte l igenc ia presenta l a s iguiente modificación 
a l despacho de l a Comisión; 

A r t s . 2, 3 y 4, refundidos en a r t . 3, como s i gue : 
P a r a optar a l grado de doctor en Filosofía y L e t r a s se requiere l a 

aprobación de l a s s iguientes m a t e r i a s ; 

D o c t o r a d o e n Filosofía y L e t r a s 

P r i m e r año ; 
a ) Introducción a l a filosofía. 
b ) Psicología general . 
c ) Biología. 
d) L i t e r a t u r a gr iega. 
e) L i t e r a t u r a l a t i n a . " . . 
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í ) H i s t o r i a de l a Civilización: época ant igua , 
g) H i s t o r i a de l a s c ienc ias matemáticas. 
Segundo año ; 
a ) Psicología exper imenta l . 
b ) Lógica. 
c ) H i s t o r i a de l a filosofía. 
d) Antropología. 
e) L i t e r a t u r a cas te l l ana . 
f ) H i s t o r i a de l a Civilización: época moderna. 
g) H i s t o r i a de l a s c ienc ias f ís ico-químicas. 
T e r c e r año : 
a ) E t i c a y metafísica. 
b ) L i t e r a t u r a de l a E u r o p a septentr ional , 
d ) Arqueología y Etnografía. 
d) Gramática histórica. 
e) Geografía física. 
f ) H i s t o r i a de América. 
g) H i s t o r i a de las c ienc ias n a t u r a l e s . 
C u a r t o año : 
a ) Estética. 
b ) Filología: lenguas neo l a t i n a s . 
c ) H i s t o r i a de las i n s t i t u c i n e s sociales, pr inc ipa lmente americanas , . 
d) C ienc ias de l a educación. 
e) L i t e r a u r a de l a E u r o p a mer id i ona l . 
f ) Geografía h u m a n a . 
g) H i s t o r i a del a r t e . 
Quinto año: 
a ) H i s t o r i a a rgent ina . 
h ) L i t e r a t u r a a rgent ina . 
c ) Sociología. 
d ) L i t e r a t u r a a m e r i c a n a . 
e ) H i s t o r i a de l a s c i enc ias mora les y políticas. 
f ) L a s lenguas indígenas a m e r i c a n a s pr inc ipa lmente las de l a r e 

gión argent ina . 

E j e r c i c i o s de s e m i n a r i o : crítica y t rabaos prácticos e n : 

a ) Filosofía: técnica, métodos y c r i t e r i os p a r a s u investigación. 
b) L e t r a s : técnica, métodos y c r i t e r i os p a r a s.u investigación. 
c ) H i s t o r i a : técnica, métodos y c r i t e r i os p a r a s u investigación. 
Como se ve, h a inc lu ido ordenadamente todas las m a t e r i a s hoy 

c u r s a d a s y agrega sólo u n a s pocas cátedras nuevas , dest inadas a l 
estudio sintético de l a evolución histórica de los diversos grupos de 
c ienc ias , completando l a parte filológica con u n a cátedra nueva , que 
no sólo se j u s t i f i a en u n a U n i v e r s i d a d de América sino que es n e c e s a 
r i a en u n país como e l nuestro , en e l c u a l buena parte h a b l a a u n 
corr ientemente las lenguas indígenas, como e l guaranr y e l quichúar 
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-áe m o d o q u e l a i m p o r t a n c i a de é s t a s c o m o e l e m e n t o d e c u l t u r a g e 
n e r a l d e b e s e r f a m i l i a r n o s ó l o a l o s filólogos, s i n o a l o s filósofos, 
h i s t o r i a d o r e s y l i t e r a t o s . E s n e c e s a r i o d i s t r i b u i r t o d a s l a s m a t e r i a s 
e n c i n c o a ñ o s , a fin d e d a r t i e m p o s u f i c i e n t e p a r a s u e s t u d i o , t e n i e n d o 
e n c u e n t a l a i d i o s i n c r a s i a de n u e s t r a F a c u l t a d , q u e s ó l o d i c t a c l a s e s 
v e s p e r t i n a s , e n r a z ó n de l a e s p e c i a l i d a d de s u p o b l a c i ó n e s t u d i a n t i l ; 
p e r o e n l a e n s e ñ a n z a d e t o d a s l a s d i s c i p l i n a s d e b e m a n t e n e r s e e l c r i 
t e r i o p e d a g ó g i c o de l a o r d e n a n z a de D i c i e m b r e 15 de 1898 , a s a b e r : 
q u e l o s c u r s o s n o d e b e n c o m p r e n d e r l a e n s e ñ a n z a e n c i c l o p é d i c a d e 
c a d a a s i g n a t u r a , s i n o l a p a r t e e s p e c i a l d e e l l a q u e p u e d a r e a l m e n t e 
a h o n d a r s e e n u n c u r s o a n u a l , d e m o d o q u e d e b e s e r m a r c a d a m e n t e 
m o n o g r á f i c a , d a n d o p r e f e r e n c i a , e n c u a n t o q u e p a , a l a a p l i c a c i ó n 
a r g e n t i n a e n c a d a c a s o . 

E l c o n s e j e r o Q u e s a d a t e r m i n a d i c i e n d o q u e l a s d o s e n m i e n d a s q u e 
h a p r o p u e s t o n o s o n s i n o m o d i f i c a c i o n e s d e d e t a l l e a l p r o y e c t o p r e 
s e n t a d o , p u e s n o h a c o n s i d e r a d o o p o r t u n o o c u p a r s e d e l a s p e c t o p r o f e 
s i o n a l e n l a o r g a n i z a c i ó n d e l o s d i s t i n t o s p r o f e s o r a d o s , d e s d e q u e e l 
p r o y e c t o n o i n n o v a a e s e r e s p e c t o . C o m o m á s a d e l a n t e s e ¡ha d e p o 
n e r e n d i s c u s i ó n l a c u e s t i ó n g e n e r a l s o b r e t o d o e l p l a n de e s t u d i o s , 
s e r e s e r v a p a r a e n t o n c e s , s e g ú n s e a e l d e s p a c h o q u e e s p r e s e n t e , e x 
p o n e r l a s o b s e r v a c i o n e s q u e c o n s i d e r e c o n v e n i e n t e s . 

Como consecuencia de la discusión del despacho aludido, 
quedó, como ya dijimos, integrada la comisión ad-hoc con tres 
nuevos miembros. L a nueva comisión presentó, al poco tiempo, 
a l Consejo un plan general que señala, indudablemente, un no
table progreso con respecto al anterior informe, aunque no coin
cide en algunas partes con nuestros puntos de vista. 

Su texto es como sigue: 
1. — C r e a c i ó n d e u n c u r s o p r e p a r a t o r i o , c o m o a ñ o p r e v i o a l o s 

c u a t r o d e l p l a n a c t u a l . 
2. — A c e n t u a c i ó n d e l c a r á c t e r h u m a n i s t a de l o s e s t u d i o s , s a l v a n d o 

e n l o p o s i b l e , p a r a l a s l e n g u a s c l á s i c a s , l a s d e f i c i e n c i a s de n u e s t r a 
e n s e ñ a n z a g e n e r a l . 

3. — E x t e n s i ó n d e l a r e f o r m a d e l p l a n , a l o s p r o g r a m a s y m é t o d o s , 
d e f i n i e n d o e l c o n t e n i d o d e c a d a d i s c i p l i n a y c o r r e l a c i o n a n d o l a l a b o r 
d e l a s d i v e r s a s c á t e d r a s . 

4. — U n i f i c a c i ó n d e l d o c t o r a d o e n u n c u r s o final, y e s p e c i a l i z a c i ó n 
d e l o s p r o f e s o r a d o s , s e g ú n l a s n e c e s i d a d e s de n u e s t r a s e g u n d a e n s e 
ñ a n z a . 

5. — I n s t i t u c i ó n d e c á t e d r a s d e c u l t u r a g e n e r a l , s i n e x a m e n o b l i 
g a t o r i o , p e r o d e j a n d o e l e x a m e n r e q u e r i d o e n l a s m a t e r i a s d e l p l a n 
p r o f e s i o n a l . 

6. — ^ R e d u c c i ó n d e l a s p r u e b a s a u n s o l o e x a m e n , e n l a s d i s c i p l i n a s 
q u e r e q u i e r a n , c o m o l a p s i c o l o g í a , u n c u r s o de d o s a ñ o s . 
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7. — A d o p c i ó n d e c u r s o s b i m e s t r a l e s o c u a t r i m e s t r a l e s p a r a m a t e 
r i a s q u e , a j u i c i o d e l a c o m i s i ó n , n o r e q u i e r a n e l c u r s o a n u a l . 

8. — R e g l a m e n t a c i ó n d e l i n g r e s o e n l a F a c u l t a d , p o r e l r e q u l . s i t o d e l 
b a c h i l l e r a t o , o e l p r o f e s o r a d o , o d e u n s e v e r o e x a m e n , p a r a q u i e n e s 
n o s e a n b a c h i l l e r e s n i p r o f e s o r e s n o r m a l e s . 

J l l — L a cátedra de historiología. 

Con la renuncia del doctor Dellepiane quedó vacante esta 
cátedra y el Consejo no parece dispuesto a proveerla, existien
do, al contrario, una fuerte corriente en favor de su supresión 
instituciones sociales", ya sea "Introducción a la Filosofía", o 
ya sea otra cátedra de "Historia de América". 

Nosotros ya hemos expresado nuestro criterio al respecto 
3̂  e! Centro está también por tomar posiciones en este asunto. 
Repetiimos que consideramos altamente perjudicial para los 
estudios de la "Sección Historia" la supresión de "Historiolo-
gia", sean cuales sean las causas de oportunidad que inclinen 
al Consejo a la misma. 

E l curso del doctor Torres, que será inaugurado a princi
pios de Junio, no puede suplir la cátedra de Historiología, pues 
debe circunscribirse a la crítica de las fuentes, con un criterio 
pragmático casi absoluto. Pero lo que debe ser "Historiología" 
no se .igota con esta parte de su contenido. Entra en ella — y 
en una parte principal — la teoría general de la historia y sus 
métodos. S i la enseñanza del doctor Torres en su cátedra de 
"Crítica de las fuentes" debe dar al futuro historiador los me
dios para poder preparar la materia prima de sus investigacio
nes, se le debe enseñar en la otra cátedra el trabajo sintético, 
el aprovechamiento y la elaboración del material acumulado, 
según un criterio filosófico y con métodos adecuados. 

Insistimos, pues, en la urgente necesidad de proveer pron
tamente esta cátedra. 
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Sobre edocaclóD 

E l problema fundamental que se plantea ante aquellas na
ciones en que la masa de los habitantes carece de hábitos de 
gobierno propio, debido a la corriente democrática c[ue hoy se 
difunde por todos los ámbitos como un viento de libertad y de 
justicia, haciendo crujir el carcomido edificio de las viejas ins
tituciones, sobre cuyos escombros debe levantarse la futura 
sociedad, cimentada en bases más humanas, justas y equitati-
bas, sin finalidades ultraterrenales que lleven a falsear el objeto 
de la vida — humano y nada más que humano — y permitan 
la supervivencia de clases parasitarias, y con una moral libre 
de dogmáticos prejuicios, es, fuera de toda duda, la educación 
de los nuevos ciudadanos, de los miembros constitutivos de la 
sociedad del porvenir. Y este problema que tendrá que resol
ver la escuela moderna, es sobremanera arduo, pues se impone 
una revisión total de los valoi"es sociales, sobre todo de los va
lores éticos. No bastan, ni siquiera son admisibles, los princi
pios de la moral cristiana: obediencia, resignación y fe en una 
ilusoria justicia de ultratumba- A estos principios negativos el 
futuro ciudadano habrá de substituirlos por otros positivos: la 
rebeldía como consagración de su personal soberanía, que no 
reconoce ni tolera otros imperativos que aquellos que emanen 
de leyes Ubérrimamente aceptadas por él; la actividad como 
medio de someter las fuerzas ciegas del destino al imperio de 
su inteligente voluntad, y la realidad de la justicia humana que, 
por efecto de su perseverante esfuerzo se irá acercando más y 
más a la perfección. Al catecismo religioso, fundamento y com
pendio de la moral cristiana, destinado a mantener al hombre 
en una mansa servidumbre, tendrá que sustituir en la escuela 
moderna una amplia declaración de los derechos del hombre, en 
que habrá de afianzar su rebelde soberanía. S i hasta el presente 
el ideal ético fué la humildad angélica, en adelante lo será el 
orgullo diabólico. Satanás reemplazará a los ángeles como mo
delo de perfección moral. 

L a instrucción cívica, que dará al hombre el conocimiento 
de las normas a que haya de ajustarse en las relaciones con sus 
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semejantes: conocimiento de sus derechos y de sus deberes, y 
la moral civica, que despertará en él los sentimientos de digni
dad, soberanía y justicia, que le lleven a exigir el libre ejerci
cio de los primeros y a prestar fiel cumplimiento a los segundos, 
son las dos grandes palancas que habrá de emplear la escuela 
moderna para llenar su trascendental cometido. 

L a realidad presente, en que a la luz de los nuevos ideales 
se destacan con caracteres más sombríos los crimenes y odiosos 
abusos del viejo régimen, ofrecerá al maestro moderno inago
table caudal de ejemplos vivos con que ilustrar sus enseñanzas. 
Razón por la cual debe ser seleccionado el personal que haya 
de dedicarse a la educación de la juventud, eliminando aquellos 
elementos que, por estar vinculados con el antiguo orden de 
cosas, ejercerían una acción retardatriz, como ocurre con el 
clero y con todos los que el viejo sistema coloca directa o indi
rectamente en una situación privilegiada. Deben elegirse aque
llas personas que se hallen realmente poseídas del ideal de re
novación y completamente desligadas de compromisos con los 
mantenedores de los viejos abusos, para que asi puedan comba
tirlos eficazmente. 

Antonio Alonso Ríos. 

L a Federación U n i v e r s i t a r i a y L a L i g a Patriótica A r g e n t i n a 
Con motivo de las fiestas mayas y en presencia de las cues

tiones sociales que actualmente se ventilan, la Federación U n i 
versitaria de Buenos Aires ha resuelto lanzar el manifiesto que 
a continuación transcribimos, en el que se propone, además de 
su adhesión pública a los festejos realizados en el aniversario 
patrio, manifestar sus puntos de vista sobre las aludidas cues
tiones. , 

U n mal entendido sentimiento de la patria había comenzado 
a desvirtuar el movimiento obrero actual, cuyas consecuencias 
se refieren únicamente a la economía pública y a desvirtuar 
también la política nacionalista en que tanto estamos empeña
dos el gobierno como los argentinos y extranjeros de buena vo
luntad, confundiéndose, quizá con buena fe, pero con riesgo 
para todos, dos cosas de naturaleza tan distintas como son la 
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