
BIBLIOGRAFfA 

IMPRESIONES DE CORDOBA. -Martin de Moztssy ~ 

{'1857), Joha.nn J. von Tschudi (1858), Hen·nann Burmeister-·· 

(1859). 
Estos ligeros apuntes tienen el modesto fin de salvar del 

olvido, comun destino de laos cosas viejas, a dos obras en las cua
Ies hay paginas interesantes relativas a la ciudad de Cordoba; 
obras ademas, de escasa circulaci6n y ya bastanfe raras e inac
cesibles · a Ia generalidad, por haber sido publicadas en idioma 
aleman; me rdiero a las relaciones de los viajes y estudios rea
lizados en el terri to rio argentino por Johann J. von Tschudi (I) 
y pot Hermann Burmeister (2) casi contemporaneamente (1858-

(1) Juan Jacobo de Tschudi, medico y naturalista suizo (1818-1887), ex
plor6, desde 1858 a 1845, con sus propios recursos, el Peru. Desde 1857 basta 
1859 visit6 el Brasil, los Estados del Plata, Chile y Bolivia. El afio siguiente 
fue enviado al Brasil como embajador de la Confederaci6n Hel'vetica, y alii 
permaneci6 algnnos afios. Dej6 '1arias obras sabre Ia fauna del Peru, antigiie
dades peruanas, el idioma quichua, etc. La obra que analizaremos es: Rei
sen durch Sudamerika (Viajes a traves de la America del Sud),. Leipzig, 
Brockhaus en 5 tomos. Torno IV, cap. IV. 

(2) Carlos Hermann Burmeister naci6 en Stralsund (Prusia) en 1807 y 
falleci6 en Buenos Aires en 1892; medico y naturalista, profesor de Zoolo
gfa en Ia Universidad de Halle, en Alemania, y desde 1842 profesor en Ia 
Facultad de Ciencias Fisicas y 'Naturales de Buenos Aires y Director del 
Museo Nacional; es bien conocida la influencia notable que este sabio ha 
ejercido en el desarrollo de los estudios cientificos en el pais, como maes
tro y como autor de numerosas monograffas en las distintas ramas de las 
Ciencias·Naturales. Recorri6, de 1850 a 1852, el Brasil, regresando a Alema

·nia; desde 18(6 hasta 1859 visit6 Ia Argentina y el Uruguay, volviendo por 
Panama a Alemania, en donde publico Ia obra «Reise durch Ia Plata Staaten» 
(Viaje a los Estados del Plata), Halle, 1861, en dos tomos, en Ia cual estan 
contenidas las im presiones sabre Cordoba que son obj eto de Ia presente nota. 
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r859). Estimo ademas oportut1o asociar a las impresiones de' 
estos dos autores la descripcion que, recorriendo Martin de 
Moussy (1), poco anteriormente (i857), la provincia de Cordo
ba, nos dejo de ella, en su obra tan importante sabre la Confe
deracion Argentina. 

Sirvan al mismo tiempo estas notas de justo homenaje a 
Ia memoria de tres sabios que estudiaron el pais en sus condicio
nes fisicas, biologicas, estadisticas e historicas, recorriendolo en 
todas direcciones, en una epoca en· que los viajes eran largos, 
dificiles y peligrosos, y que dedicaron largos afios a la descrip
cion del terri to rio argentino. Sepase que de M oussy via jo sin, 
interrupcion a traves del pais, durante cuatro afios; von Tschztdi , 
ca:si un afio entero, y Burmeister por mas de dos afios. Si com
paramos las obras que nos han dejado estos escritores, con los 
libros publicados so afios despues por exploradores improvisa
dos, que apenas si han permanecido unos cuantos dias en la Re
publica, resultan estas ridiculas parodias preparadas a veces de 
antemano en el viaje y espetadas con impaciencia por el editor. 

Si se sigue los itinerarios de viaje de los tres naturalistas 
cuyos nombres encabezan estas lineas, es verdaderamente asombro
sa la suma de energias y de abnegacion que fepresentan estos estu
dios. Citare tan solo el itinerario de de Moussy, que salida en r855 
de Buenos Aires, fue primero a la provincia de Entre-Ri'€ls, paso 
luego a Misiones, al Paraguay, a Corrientes, taco las provincias 
limitrofes del Brasil y de la Banda Oriental, y dedic.o casi dos 
afios a sus observaciones fisicas, sabre fauna, flora y estadisticas, 

(1) Victor Martin de llzoussy, medico y naturalista (1810-1869), vino a 
Ia America del Sud par encargo de Ia Academia de Ciencias de Paris, y 
despues de haberse quedado algunos aiios en Ia Banda Oriental, pas6 a Ia 
Confederaci6n Argentina, en donde el Presidente Justo Jose de Urquiza le 
confi6 una descripci6n fisica y estadistica del pais, obra que ocup6 a d~ 
Moussy durante ocho aiios. Fruto de su trabajo fue Ia <~:Descrip
tion geographique et statistique de Ia Confederation Argentine»,. en tres 
tomos, de alga mas de dos mil paginas, con un atlas, editada en Paris por 
Firmin Didot entre 1860 y 1864, obra de gran aliento y merito. 
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en los puntos mas importantes de las provincias recorrid~--~ -'~-~ 
En su segundo viaje, parti6 del Rosario y lleg6 a San Luis, atra-
vesando la Pampa, para visitar luego las provincias de San Juan 
v de Mendoza y pasar la Cordillera, perm:aneciendo un breve tiem-
po en Chile. V uelve despues de Moussy a la Republica por el ca-
mino de Tinogasta y Copacabana; visita las provincias de. Cata-
marca, Tucuman, Salta y Jujuy, hasta Humahuaca; explora 
despues el valle de Calchaqui y por el Anconquija vuelve a Tu-
cuman para trasladarse a Santiago del Estero y seguir viaje a 
traves de La Rioja y de las sierras de Achala hasta Cordoba, 
volviendo de aqui al Rosario. La segunda parte del viaje duro, 
como la primera, alrededor de dos afios, y comprendieron ambas 
un trayecto de tres mil seiscientas leguas, recorridas en barco, en 
canoa, en mensajeria, en carreta de bueyes, a caballo, en mulas, 
a pie, con todos los medios de locomoci6n posibles, menos el 
ferrocarril, por la simple raz6n de que en ese tiempo no lo habia, 
y pudo de Moussy afirmar, que durante su viaje no dej6 ningtin 
punto de algtin interes en el territorio recorrido, sin visitar y 

· estudiar. No habria podido de otra manera encontrar nuestro 
autor materia para los tres tomos de su obra, de los cuales el 
primero comprende la geografia general, la hidrografia, la oro
grafia, la geologia y' dimatologia argentina, a mas de la parte 
botanica y agricola. El segundo tomo trata de la zoologia e in
dustria ganadera, de la etnologia, climatol6gica, colonizaci6n, in
dustria y comercio, vias de comunicaci6n y organizaci6n politica. 
El tercer tomo esta dedicado a la descripci6n detallada de las 
distintas provincias, y contiene la reproducci6n de interesantes 
documentos qist6ricos. Me he detenido algo sobre el trabajo de 
de Tyioussy, publicado en frances, en Paris, por ser mas accesible 
y util ala mayoria de los estudiosos, que los libros de von Tschudi 
y Burmeister, editados en Alemania y que son simples impresio-
nes de viaje. 
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. Los datos de de M oussy sobre Cordoba, representan un ver
dadero estudio fisieo y demogrifico, no tan solo de la ciudad, sino 
de toda la provincia, y constituyen una pequefia monografia de 
gran originalidad, por cuanto los datos han sido recogidos . 
directamente por el autor, que no pudo consultar, por no existir, 
ninguna obra precedente, de la misma naturaleza. 

Mencionare entre los puntos mas interesantes en el primer 
tomo, (pag. 152), la hidrografia de la provincia de Cordoba, 
abundante en noticias, especialmente. sobre el Rio Tercero y su 
navegabilidad, problema al cual el autor dedica cuatro paginas 
integras; recuerda a este proposito de Moussy las primeras ini
ciativas del Virrey Sobremonte y de don Antonio Benito Fra
gueiro, y los reconocimientos efecuados con embarcaciones desde 
el Paso de Ferreyra, .a treinta leguas de Cordoba, hasta el Rio 
Parana. Los Ultimos ensayos, en r856, · tendieron a establecer 
en Rio Tercero la navegacion a vapor y a transformarlo 
en una importante via de comunicacion d.esde Villa Nueva . al 
Parana. El mismo tomo contiene tambien un bosquejo de las 
sierras de Cordoba (pags. 225, 276, 418), en sus relaciones to
pogrificas, geologicas, mineras y vegetativas; cita a este ultimO· 
proposito, los bosques de palmeras. (Chamaedrix) que se admiran 
en la · vertiente norte de las sierras, a una altura media de rooo 
metros, que hoy en dia tambien pocos conocen y que son de una 
belleza tan sugestiva. Seg{tn de Moussy la aclimatacion en las 
sierras de Cordoba de las cabras de Cachemir y de Angora, haria 
tn el porvenir la fortuna de la provincia, pred;rcicn que es de 
sentir no este todavia en camino de realizar:.~. 

EI segundo tomo contiene noticias demograficas de 1
-! -::iu

dad de Cordoba, con algunas consideraciones sobre el amnento de 
la poblacion. En el mismo tomo, un capitulo entero (pag. 429), 
esta dedicado a las condiciones actuates y a .la historia del desa
rrollo de las industrias mineras en la provincia, industrias que· 
en ese .entonces hacian presagiar una importancia que no han 
adquirido hasta ahora, excepcion hecha de la calera; este capitulo 
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contiene datos interesantes sobre la participacion · que ··algunas 
familias de Cordoba han tenido en las vicisitudes de la industria 
minera provincial. Hay datos sobre el sistema monetario (pag. 
529), las vias de comunicacion (pag. 55 r) y algunas noticias 
~·~bre la instruccion publica (pag. 6.)6), que encontraremos mas 
desarrolladas en el tercer volumen. 

Alrededor de treinta paginas de este ultimo tomo (cap; VI) 
e;;bin dedicadas a la ciudad y provincia de Cordoba, cuya descr'ip
cion da nuestro autor en la forma ordenada Y. .metodica que es 
habitual en el, volviendo a tratar sinteticamente la situacion as · 
tronorri.ica, los limites, el aspecto general, la hidrografia; orogra:. 
fi:t, clima, vegetacion, fauna salvaje y domestica, industrias y 
comercio, vias de comunicacion, administracion, etc., como com
plemento y ampliacion de las noticias ya dadas en la parte gene 
rat" de la obra. Qui en deseara conocer ·et estado de la provincia de 
Cordoba en ~sta epoca ( r852), encuentra en el libra de de 
Moussy un acopio verdaderamente abundante de datos. 

En el capitulo dedicado a Ia instrucion publica se detiene 
cl autor sobre el colegio de Monserrat, refirienrlo varias noticias 
sacadas de una memoria del-·doc.~or Eus~'bio Bedoya al gobierno 
nacional, de la cual se deduce, ent,re otros rlatos, que sus rentas 
cons!stian, en esa €poca; en una estancia de catorce leguas conte
niendo mil cabez~s de ganado, unas r 20 hectareas de campo al
falfado bajo riego, dos molinos y algumi.s casas, mas propieda
des en la ciudad por el valor de 20. ooo pesos fuertes, credito en 
la Municipaftdad por 25. ooo pesos, y el valor correspondiente a 
setenta becas del gobierno nacional. 

La Uillversidad estaba en un periodo de transformacion; de 
ella rios da el programa de est~dios para la Facultad de Medicina 
que se pensaba fundar, y la nomina de las nuevas catedras que 
se proyectaba agregar a la ensefianza del Derecho. 

La descripcion de la ciudad, breve resefia de ios edificios 
importantes, con noticias sabre el origen y ·la marcha ·de las prin

. dpales instituciones, no contiene impresiones personates artisticas 
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0 sociales como las que se ehcuentran en las relaciones de viaje 
que analizaremos luego. Un aspecto de la ciudad, hoy perdidoT 
y que impresiono gratamente a de Moussy, fue el de la zona 
de las quintas adyacentes al paseo Sobremonte, que empezaba 
en Ia orilla de la Canada. La poblacion de la capital se estimaba en 
ese entonces en 30. ooo almas. 

El mismo capitulo contiene una resefia de los departa
mentos, bastante rica en noticias ; el ultimo parrafo esta des
tinado . a la his to ria de 1a provincia, breve y ordenado bosquejo,. 
digno de ser leido, · que contiene, entre otros datos, la nomina y 

la cronologia de los gobernadores de COrdoba, desde 1810 a· 
I86o. 

Verdaderamente sorprendente en la obra de de Moussy, es 
el numero de predicciones estadisticas y comerciales, par com
pleto realizadas en los tiempos modernos; asi no en vano, dice 
el autor, refiriendose a la Cordoba de. 1852, que "puede enorgu
llecerse por su pasado lo mismo que por el porvenir que le es..,. 
pera," (I, pag. 43), 

luatz J. von Tschudi, visito Cordoba en junio de r858, lle
gando de Rosario par mensajeria; fue buesped de la familia de 
Marquez. 

Despues de anotar algunos datos sabre la posicion topogra
fica y la fundacion de la ciudad, consigna desde luego la impre
si6n de que encuentra Cordoba superior a las demas capitales 
.de provicia par sus importantes edificios. Su atencion se vuelve 
en seguida a la catedral, que declara la iglesia mas interesante 
artisticamente del lado este de Sud America. El padre Primoli, 
que la levant6, dio tambien los pianos del colegio de San Carlos 
y baja su direccion se construyeran las iglesias .de San Francisco 
y La Merced de Buenos Aires y otras menores de los Estados del 
Plata. De la Catedral nos da von Tschudi una descripcion bastante 
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detallada, pero no tan completa y tecnica como la que referimos 
d~ -:Burmeister. 

Durante la dominacion espanola, Cordoba fue, 'segun el au
tor, Ia ~tenas de Sud America, con un marcado tinte teologico; 
la ciudad, como otras similares de Europa, tuvo un can1cter uni
versitario, de cultura y espiritualidad, que se reflejaba en la exis
tencia de todos sus habitantes. Cita a este proposito von Tschudi 
·varios pasajes de las obras de Sarmiento, que pintan el misticis
mo intelectual de la antigua Cordoba, circundada de la barbarie 
aborigen y aislada del mundo por la inmensidad de la pampa 
despoblada. 

El colegio de San Carlos (Universidad) contaba en ese afio 
!32 estudiantes y cinco profesores; en esa epoca se proyec
taba un nuevo plan de estudios y se hablaba de fundar una Facui
tad de Ciencias Medicas. Menciona von Tschudi la vida de los 
estudiantes, severamente disciplinada. 

Dedica el autor un interesante parrafo a la Biblioteca del 
Claustra, rica en obras antiguas e importantes manuscritos re

lativos a la Historia de los Estados del Plata; las obras se en
cuentran todavia, en su mayor parte, en la Biblioteca de la Uni
versidad, pero no los manuscritos. Von Tschudi se intereso. en 
conocer .la suerte de estos ultimos; pero no pudo sacar rnucho en 
claro. Segiin la opinion que el recabo de algunos informantes, 
el comisionado del gobierno real, Bucarelli, encargado de desa
lojar a la Compafiia, hizo quemar esos documentos; segiin otra 
opinion, los manuscritos habian sido llevados a Buenos Aires, 
y parece que a los menos basta el afio 1830, alii se encontraban, 
todavia en las balsas en que habian sido traidos de Cordoba. Pero 
von Tschudi no pudo hallar ningiin vestigia de ellos en aquella 
ciudad. Sin duda, se produjo en la epoca de la expulsion de los Je
suitas -una dispersion de documentos; cita el autor el caso 
de que en La Paz le fue regalado un gran tomo manuscrito, en ·, 
cuarto, en idioma castellano y sin titulo, que, segun podia deducirse 
del prologo, el autor pensaba titular "Argentina analitica o Ana-
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lisis del Paraguay" y contenia una cronica detallada de. las 
provincias del Plata, desde I535: a: I574· En la ultima pagina 
estaba consignado el hecho de que el manuscrito constaba de tres 
tomos y se encontraba en la · biblioteca . de la Compafila en Ia 
}.suncion del Paraguay. Sabre la suerte de Io restante de la obra, 
von Tschudi no pudo conseguir ninguna noticia. 

Una de las mar~ villas de la Cordoba de esa epoca era el Paseo. 
Sobremonte, con su cenador y sus botes de ruedas que transpor
taban una concurrencia elegante, amenizandose el paseo con 
tntlsica. 

Se ocupa von Tschudi del comercio y de las industtias de 
Cordoba; estas ultimas las constituian en aquel tiempo, la cur
tiembre, los tejidos y la cal. :-\:nota el autor el pormenor de que 
la Municipalidad habia dictado en ese entonces una ordenanza, 
por la cual multaba con 4 pesos a todo gaucho que llevara 
botas de potro, por el daiio -que para proveerse de elias se estaba 
produciendo en la hacienda. 

Muy admirado quedo von Tschudi de los tejidos, y espe
cialmente de las alfombras, muy artisticas y de buen gusto, hiladas 
por las mujeres serranas, alfombras que se vendian hasta por 
200 pesos y mas. 

No omite von Tschudi algunas rioticias sobre las condiciones 
sanitarias de la ciudad; anota el gran numero de individuos con 
cicatrices de viruela, la difusi6n tomada por la sifilis y la fre
cuencia de las afecciones cardiacas. 

Se publicaba en esa epoca en Cordoba el rcrmparcial" co
tidiano, y el "Fiel Bocial" y la "Bandera Catolica" periodica
mente. 

De Cordoba se dirigio el autor . a Catamarca; · recorriendo 
ei trayecto a caballo con un arriero. Se necesitaba en ese tiempo 
un pasaporte para transitar de una ·a otra provincia y se pa
gaba, ademas, un impuesto de viaje, que era de un real por le
gua para los caches, y de medio real para los jinetes y las 
car gas. 
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El invierno frie muy riguroso en r858; el I8 de junio, 
dia en que von Tschudi salio de Cordoba, nevo durante toda la 

tarde. 

Hermann Burmeister, partio de Santa Fe e1 I2 de junio de 
r859, y utilizando un servicio de mensajerl.as (que tenia 4 salidas 
mensuales), llego a Cordoba el dia 20 del mismo mes al anoche
cer, por el camino de Rio Segundo ; la aparicion repentina de la 
ciudad con sus cupulas y campanarios desde la altura de las barran
cas, constituy6 para el viajero un panorama sorprendente, ate
nuandose al atravesar el barrio de las rancherias, que entonces 
como hoy constituyen un marco para la urbe, que ciertamente no 
sobresale por su magnificencia. Pero esta ultima impresi6n fue a su 
vez pronto borrada por la entrada clamorosa de la mensajeria 
en Ia calle ancha, entrada que Burmeister bosqueja pintoresca~ 
mente como triunfal, en largo galope, entre · nubes de tierra y 
con acompafiamiento de toques de clarin, de latigazos y de los 
gritos de alegria de los vecinos. 

Despues de breves noticias historicas y. geograficas sobre la 
ciudad, que Burmeister indica como la principal del interior de 
1a Confederaci6n, y desde la antigiiedad celebre sede de las cien
cias y de la cultura del pais, la atencion del autor se concentra 
sabre los edificios e instituciones, a la visita de los cuales dedica 
los diez dias de su permanencia en Cordoba. 

En esa epoca, contaba la Provincia con I37.ooo habitantes. 
y la ciudad y los alrededores, con 40. ooo habitantes, ocu
pando esta ultima una extension de once a doce cuadras de Este 
a Oeste, y catorce o quince cuadras de Norte a Sud . 
..::. . Enumera Burmeister los edificios de importancia y se ocu
pa en seguida de la iglesia Catedral, a la que dedica una larga 
descripci6n. "Se trata, como el dice, de un antiguo y venerable 
-edificio". . . . . . . . construido por el arquitecto italiano ·Primoli, 
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jesuita, en urt elegante ~l'!tilo del Renacimiento al princtpto del 
siglo XVII o al final del siglo ~XVI. El templo es amplio, lumi
noso, bien ideado en sus proporciones y ornado con decoraciones. 
apropiadas y no excesivas." Burmeister, afirma tratarse de la 
iglesia mas importante, del punto de vista artistico, de las que 
el conoce en las ciudad~s. argentinas, comprendiendo Buenos Ai
res; inferior en dimensiones a las catedrales de Montevideo y 
Buenos Aires, es superior por la originalidad y elegancia de cons
trucci6n. Este juicio de Burmeister no se basa sobre una simple 
impresi6n de conjunto y en observaciones a distancia, porque et 
dedic6 a este templo un estudio prolijo, cual podia esperarse de 
un arquitecto y no de un naturalista. Referire los puntas mas im-· 
portantes de su descripci6n: "La fachada de la iglesia tiene una 
puerta central grande y dos laterales mas pequefias,. cada 
una de las cuales corresponde a una nave; las puertas laterales 
poseen un pilar de estilo toscano, la central dos .. St1periormente 
a las puertas, el pifi6n no tiene decoraciones. A continuaci6n . de 
las entradas laterales est{m las torres, que se apoyan sabre una 

base, la cual. termina en una galeria que sobresale alga del frente .. 
Las torres, cuadrangulares con los angulos cortados, tienen una 
doble ventana de arco redondo a cada lado; son ventanas altas. 
en las cuales estan colgadas las campanas y terminan con una 
cupula hemisferica. Sabre las torres hay ocho elegantes tambores,. 

.-- · que sostienen una esbelta linterna. Detras del cuerpo central der 
£rente se levanta el tambor de la nave media de la .iglesia, que 
sube hasta la altura de las torres y esta coronada por una arcad~. 
que. termiria con una decoraci6n en forma de palmera. Dominan
do el conjunto aparece la cupula central, elevada, de aspecto im
ponente, acompafiada en cada angulo por una pequefia torre oc
tagonal, que termina con una diminuta · cupula redonda. La cii,... 
pula principal posee I 6 costillas sobresalientes, decoradas, y stt 
linterna esta circundada por una corona de areas; a la linterna 
1a remata una b6veda chata, en forma de campana, cuya extre-: 
midad termina con una gran. insignia de fierro que representa 
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la Pasion. Los ocho robustos pilares que sostienen las Iinternas 
poseen una elegante corona. La decoraci6n arquitectonica del in-· 

. terior es muy sencilla, pero lo mismo de muy buen gusto, con 
marcos y rosetas en las b6vedas, bien concebida en sus propor
ciones y llena de sentimiento artistico. El conjunto de la obra: 
constituye una unidad admir<.>ble que se corresponde en todas sus. 
partes y se fusiona en una impresion de armoniosa belleza que· 
repetidas veces he contemplado con intimo placer." 

La iglesia de Santa Catalina recien construida, que Burmeis
ter pasa a describir despues de la Matriz, esta lejos de poseer 1~ 
importancia artistica de esta ultima; encuentra su ctlptrla chata 
y las torres laterales demasiado pequefias en comparaci6n de la 
cupula misma. Las pinturas internas son de escaso gusto artis-

. tico. EI convento contaba en esa epoca con 40 hermanas. 
. Cita despues la pequefia iglesia de Santa Teresa, caracte-· 

ristica por faltarle campanario y que contiene un buen cuadro· 
de altar. Burmeister se alojaba en la misma cuadra del convento, 

en un hotel instalado en una propiedad de las hermanas y situado 
en la esquina de la plaza; este hotel era al mismo tiempo el sitio 
de reunion de los aficionados al juego. ~si observa Burmeister, 
molestado talvez por el ruido de los trasnochadores, "el infierno 
tenia su asilo en propiesJ.ad santa". En compensacion, en otro la~o' 
de Ia cuadra habia un importante colegio con internado para 
senoritas. 

Recuerda el doctor Burmeister la iglesia de San Francisco, 
nueva, elegante, no sobrecargada de ornatos, pero rigida en su· 
aspecto, por no haberse observado en su construccion los precep
tos clasicos de la arquitectura. 

El convento de la Merced, en ese tiempo casi abandonado 
y habitado por solo cinco padres, venidos recien de Chile, es· 
notable por su construccion salida, en parte de piedra. El con
vento de Santo Domingo, antiguo, pero ni solido ni elegante en 
apariencia, tenia la iglesia en estado de reconstruccion. "R este· 
respecto nota Burmeister, · que se incurria en un grave error· 
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-arquitect6nico ·en la c6nstrucci6n de las - torres ( I ) , por 
tener la parte inferior una ventana oval, la parte media una g6-
tica y la superior una ventana con arco redondo. 

EI convento mas importante de Cordoba es, sin duda, el an
tiguo colegio de los jesuitas, hoy Universidad Nacional· de San 
·Carlos; a este dedica Burmeister otro lugar preferente en su 
descripci6n de la ciudad, ocupandose especialmente del arden de 
los estudios en la epoca. 

No era este el morp.ento de mayor brillo de la Universidad de 
Cordoba, que contaba con solo seis profesores efectivos. Las no
ticias que nos da Burmeister sabre plan de estudios y el funcio

namiento administrativo, estan sacadas en su mayor parte del 
almanaque nacional argentino. En este capitulo se encuentra una 
descripci6n bastante detallada de la iglesia de la Compafiia, que 
·el autor visit6, desde los subterraneos, donde not6 la presencia 
.de numerosos craneos de padres alii sepultados, hasta los arma
.zones · de madera de Ia b6veda, poblados de murcielagos. Lo que 
en Ia iglesia encuentra mas notable es un oleo del altar mayor, 
representando al Redentor en la Cruz, que califica de alto valor 
·artistico. 

Pasando de la iglesia al claustra del colegio de San Carlos, 
-expresa Burmeister la impresi6n de solidez y elegancia que este 
proporciona; los detalles arquitect6nicos de la construtci6n reve-
1an maestria y muy buen gusto en el proyectista. El piso alt? 
·estaba casi abandonado, con las ventanas y puertas destrozadas 
y con los vidrios rotos; aqui vi6 Burmeister en acci6n la clase 
de dibujo, que elogia por el buen metoda y por el provecho de 
los alumnos. 

Despues del claustra del colegio de San Carlos, pasa Bur
meister a describir el segundo, mas sencillo, del colegio de Mon

. serrat, · que en ese entonces se estaba refaccionando. Encontr6 
·el claustra lleno de alumnos, muchos de los cuales vi6 maraVi-

(1) Evidentemente luego se carnbi6 este detalle del pro)'ecto. 
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Uado, que furriaban. · Visit6 la Biblioteca, constituida casi 
exclusivamente por obras de teologia en la cual, sin embargo, 
habia lugar- para lam paras, corbatas y calzados. 
~ Referente a edificios publicos, visit6 Burmeister el hospital 

San Roque y despues su atenci6n se dirigio a las casas de fami
lia, interesandole estudiar el estilo de los edificios particulares 
de la epoca colonial. Segun el autor, si bien las casas habitaciones 
antiguas estan edificadas en Cordoba seglin la misma disposi
cion que en Mendoza o Santa Fe, sin embargo, aqui son no tan 
solo mas solidas sino tambien mucho mas elegantes, mas lujosas 
y de gusto mas selecto. Describe en esta ocasion, Bun~eister r 

el tipo de la casa colonial en sus detalles, es decir, estilo, omatos 
y mobiliario. Todas las ventanas poseian en ese tiempo una reja·. 
de fierro. Para la descripcion parece haber tenido presente espe
cialmente la Hamada casa del Virrey. Concluye el autor afirmando· 
que en los Estados del Plata, el no ha vi.sto en otras ciudades 
edificios antiguos tan artisticamente interesantes como en Cor--
doba, y que con las numerosas iglesias son seguro testimonio 
del buen gusto y de la nobleza espiritual de los primeros po
bladores _ espafioles. 1\ este respecto me permito reproducir, tra
ducida literalmente, una consideracion de Burmeister, que tal
vez posee alglin sabor de actualidad : "Lastima que para los des
cendientes de los que levantaron aquellos elegantes edificios, es
tos hayan perdido la mayor parte del valor que tuvieron primi
tivamente y que se consideren hoy casi con indiferencia y despre-
cio; asi que cuando aparece en un pun to de la ciudad una casa 
moderna de estilo barroco, los vecinos se apuran en echar ahajo 
sus antiguas mansiones para sustiuirlas con alga semejante a la 
nueva, que amenudo resulta un verdadero adefesio". · · 

La impresion general que· Burmeister recibe de su visita~ 

a esta, se resume en la frase siguiente: "Cordoba, un tiempo la 
metropoli intelectual de Sud America, conserva todavia un ca
racter intelectual muy prominente." 

. El .29 de junio, festividad de San Pedro, asistio Burmeister 
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'a la procesion alrededor d~Ja plaza, ornada de altares, ceremonia 
.que el describe pintorescamente:en su pampa solemne, con el gran 
concurso de beatas, de musicos y la multitud de fieles. 

Entre los alrededores de Cordoba ennumera el autor el paseo 
Sobremonte, dejando ademas un boceto de los Altos con sus ran
cherl.as y sus interesantes panoramas de la ciudad y de un paseo 
-en el rio, que en ese entonces carecia todavia de puentes. 

El capitulo dedicado a Cordoba termina con algunas noti
·cias sabre sus condiciones climatologicas y sabre los cultivos. 

Al salir de la ciudad, Burmeister siguio camino de las sie
rras hasta pasar a la provincia de Tucuman, volviendo despues 
a Catamarca para trasponer la Cordillera por Copacabana y Co
:piapo, viajando despues por Chile y Peru hasta Lima. 

V. D. 

·' EL CARACTER DE LAS INSTITUCIONES SUD AME
RICAN AS. -South of Panama. - Edward Alsworth Ross. 
-New York, 1915. - 396 pag. 

El publicista y sociologo norteamericano Edward Alsworth 
Ross, pro~esor de la Universidad de Wisconsin, acaba de tradu
cir, en un volumen de 396 paginas, las impresiones que ha reco
:gido en su reciente viaje a Sud-America. 

Esta obra no es, seg{ui el prop6sito del autor, ni un acto de 
politica iendiente a cultivar y estrechar las relaciones entre los 
paises sud y norte americanos, ni un media para estimular y fa
vorecer el intercambio comercial, sino una investigacion encami
nada a poner de relieve las caracteristicas de los pueblos sud ame
ricanos, que, a consecuencia de la apertura del canal de Panama, 
ban llegado a ser vecinos de los americanos del norte. 

El proposito perseguido en este libro le da un caracter pecu-
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liar y una. extraordinaria significaci6n: no se trata en el, como 
en la generalidad de los viajes, de descubrir, con mas o menos 
viveza y exactitud, e1 suelo, las instituciones, los monumentos de 
un pais; todo eso y mucho mas pasa ante los ojos de Mr. Ross, 
para ir dejando en su· espiritu una sensaci6n que le revelara los 
rasgos peculiares, el caracter de cada pueblo ; no son, pues, notas 
e impresiones de un fino espiritu, como las que nos ha dejado 
Clemenceau, ni una obra maciza y documentada, al modo de los 
viajes de Huret, sino un ensayo sabre la psicologia peculiar de 
los pueblos de America. 

El libra del profesor Ross, se refiere, principalmente, a 1<!-S 

naciones de America espanola situadas al sud de Colombia. 
De los paises recoridos, solo el Peru ha ejercido en el via

jere cierta atracci6n sentimental; la hermosura y variedad de su 
suelo, la benignidad de su clima, el encanto de sus ruinas, la no
ble aristocracia de sus tradiciones, le han arrancado la mas ama
ble declaraci6n: "si el resto de mi vida debiera pasarlo confinado 
en el destierro, eligiria al Peru como lugar de mi residencia" 
1(pagina 38). 

En el desarro.llo del pensamiento capital de este libra, el 
autor ha debido tropezar 'con muy graves dificultades. La dis
tinta posicion geografica de los paises y la diversa proporci6n de 
los componentes etnicos de los pueblos de America, no permiten 
que se los agrupe dentro de los rasgos de una misma psicologia; 

, es verdad que el comun origen presta a estos una estructura in
tima de· gran similitud, pero, mientras los unos han conservado 
intactos estos rasgos originarios, los otros se han apartado tanto 
de ellos, que cuesta trabajo descubrirlos entre las manifestacio-

; nes de una nueva psicologia. 
Mr. Ross trata en breves capitulos, de una concision sajona 

admirable, de la situaci6n de las clases sociales, del trabajo, de 
las mujeres en la familia y en el hagar, de la moral, del caracter 
de los pueblos, del regimen de educaci6n, de la religion, de la 
iglesia, de la politica y e1 gobierno, en forma, sino completa, pro-
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funda. Sus observaciones _.revelan una gran penetraci6n y, sabre 
todo, :tma manifiesta sinceridad; digna del mayor respeto. Nos 
dirige mas de una observaci6n ftmdamental reveladora de los vi
cios y del atraso de los pueblos de America, que deben ser medi
tadas par tados los hombres amantes de su propio pais. La cam
paraci6n entre los diversos pueblos de una misma raza, hecha 
con sinceridad y no para satisfacci6n de las pasiones de un falso 
patriatisma, puede hacernos descubrir los verdaderos factores del 
progreso y de la decadencia y, con ella, darnos la clave de nuestra 
futura palitica social. A ese fin he traducido e inserto a conti
nuaci6n los pasajes mas salientes del libra, relativos a la vida 
intelectuai argentina, para dar al lector la impresi6n perfecta 
sabre el caracter de la obra y ofrecerle la oportunidad de meditar 
sabre los grandes problemas educacionales y sociales que el fino 
espiritu de Mr. Ross insinua. 

EL ESPIRITU DE LA ARGENTINA 

La argentina es una de las sociedades sud-americanas, de 
las que yo he est~diado, que esta cambiando fundamentalmente 
las antiguas bases boloniales. Race cuarenta aiios, sin duda, era 
tan rignrosa heredera de Espana como Colombia o el Peru, pero 
el, auge del desenvolvimiento material, el flujo de la inmigraciqn 
cosmopolita, el rapido crecimiento de la riqueza y las excitantes 
perspectivas del futuro, han hecho plastica el alma de este pueblo. 

Sus dirigentes son hombres de -amplia vision y que aceptan 
complacidos las reformas. El progreso ha llegado a ser la palabra -_ 
con la cuaLSe ha conjurado todo. Elias desean no solo caminos de· 
hierro y obras de irrigaci6n, enfardeladoras y refinerias de azucar, 
sino tambien, implantar nuevas instituciones y crear nuevas idea
les de vida. 

El elemento . predominante ha llegado a ignorar las exa:ctas · 
bases espirituales de la antigua sociedad, que todavia se conservan 
en centros del interior semi coloniales, como Cordoba y Salta, que 
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se caracterizan por ese menosprecio poi el trabajo, esa indolencia, 
ese desden por los negocios, esas reservas y orgullos personaJes, 
ese esclusivismo sbcial, ese masculinismo, · el alejamiento de las 
mujeres, sus costumbres patriarcales, su clericalismo, su espiritu 
de autoridad y su hostilidad · al "gringo"; por eso, todo lo que 
haya luchado con exito en los paises mas adelantados, . despierta 
interes en la Argentina. 

Su politica de educaci6n laica, su sistema: de escuela demo
cr:itica, la educaci6n de las nifias, sus escuelas normales, su con
fianza en la mujer como maestro elemental, el cultivo del sport 
atletico, sus boy-scouts, sus bibliotecas publicas, sus laboratories 
bacteriol6gicos, sus estaciones experimentales, sus asisfencias pu
blicas, su Departamento Nacional de Agricultura, que gasta la 
mitad que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 
todas esas innovaciones testifican la inclinaci6n de la Argentina 
a intentar un cambia de alma. Su ardor apresurado asegura, que, 
con el tiempo, ella tendra tambien, bibliotecas escolares, cole
gios organizados, canchas de juegos publicos, reuriiones atleticas, 
centres sociales, instituciones locales y todo aquello que en otras 
partes se ha encontrado buena. 

Par cierto, que las nuevas instituciones todavia no 
1
han te

nido el tiempo necesarh para influir Bobre el alma nacional. El 
caracter del pueblo es todavia south ainerican, con modificaciones 
debidas a circunstancias econ6micas y a1 enorme influjo de los 
extranjeros, pero, en vista de las influencias que han venido a 

I 

actuar sobre la generaci6n riueva, se puede esperar un gran cam-
bia en el espiritu del pueblo, a realizarse en los tiempos que co
rren. Los prejuicios y los valores aristocraticos se van rapidamen
te. Evidentemente, las fuerzas que luchan en el alma del pueblo 
argentino son las mismas que nosotros conocemos tambien -de
mocracia y plutocracia; el problema consiste, ahora, en trans for
mar el espiritu de. la sociedad criolla, sin que, al· mismo tiempo. 
pierda el equilibria, el auto cbntralor, el sentido del honor y de 
idealismo, creados en el elemento dominante del antiguo regimen, 
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del mismo modo que se cr.earon en el plantel aristocratico del 
antiguo sud. 

EI argentino es uno de los pueblos sud-americanos que apa
rentan tener bastantes rasgos comunes con nosotros, rasgos que 
pueden fundar una real amistad. Nuestro pueblo debe sentir una 
simpatia fraternal con ese nuevo pueblo abigarrado, empeiiado 
en subyugar el desierto y en convertirlo en as.iento de civilizacion. 
Debemos considerar los problemas planteados ante los argentinas 
por la distribucion de su vasto dominio publico, la urgente necesi
dad de rnedios de trq.nsporte, la dependencia exclusiva del capital . 
extranjero, Ia excesiva dependencia de los mercados de allende 
los mares, la inmigracion heterogenea, las fortunas repentinas, 
la expansion del espiritu de los ricos improvisados, la disipacion 
en los gastos del gobierno y el reino de los intereses s6rdidos en 
la vida publica. ~No los hemos tenido acaso nosotros tambien? 
Par otra parte, los argentinas deben sentir simpatia bacia noso
tros, porque hemos wportado la mayoria de sus experiencias, par
que, por el estudio de nuestra historia, ellos estan en condiciones 
de evitar ciertos graves errores que hemos cometido, y porque 
]a instituci6n que hemos implantado para ayudarnos a realizar 
nuestro ideal democratico, parece mejor adaptada a sus necesida
des, que las de cualquier otro pais. (Paginas r34 a r38). 

LAS UNIVERSIDADES 

Los edificios de una universidad sud-americana son urba
nos, en cuanto a su situacion, y claustrales, en su tipo. En la 
mayoria de los casos, estan alojadas en un antiguo monasterio. 
La universidad no tiene campo, cancha atletica, .patio para ten
nis, gimnasio, capilla, salon social, dormitorios, . terrenos u . otros 
medias para el. cuidado de la juventud. No publican catalogos 
nj circulares, no tienen r~egistros, no conservan nominas de sus 
estudiantes, ni coriocen sus direcciones. Los jovenes viven dis
persados por toda la ciudad y sin ninguna organizacion. Los pro• 
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fesores son, en su mayor parte, · activos profesionales, abogados, 
publicistas, medicos, editores, ingenieros, farmaceuticos, arqui
tectos y dentistas, que dictan cursos. Tres veces por semana die
tan clase y enseguida desaparecen; son, posiblemente, mas bien 
hombres capaces, que profesores absolutamente entregados a la 
·ensefianza de las ciencias, y traen consigo a las aulas una atmos
fera de actualidad, pero tienen muy poca preocupaci6n por la 
formaci6n del alumno y carecen de tiempo para fam_iliarizarse 
·con los estudiantes o para guiar su trabajo individual. 

Asi, la universidad es un lugar de apn;pdizaje, pero no un 
ambiente, ni un modelador del alma. Desde el punto de vista mo
ral, los preciosos afios plasticos de la juventud pasados en la 
universidad, se malgastan. Ni con sus compafieros, ni con sus 
maestros, el estudiante forma asociaci6n, que modele un caracter. 
Un profesor de San Marcos me hablaba de la £alta de noble en
entusiasmo en el estudiante peruano. "Lo que necesitamos, decia, 
son profesores dedicados que entren e.n relaci6n de intimidad per
sonal con sus alumnos. Por el compafierismo, por el conocimiento 
<le la individualidad y de las dudas de cada uno, el sera capaz de -
influenciarlos. Por este camino podra inspirarlos con sus propios 
ideales varoniles y de auto contralor, de honor y devoci6n hacia 
el deber, de modo que el Peru pueda tener un nuevo tipo de ciu
dadano y de servidor publico." Un educador argentino, que ha es
tudiado las universidades por todo el mundo, ha penetrado aun 
mas profundamente cuando ha dicho : "Si los fundadores de la 
Universidad de La Plata hubieran solamente salido un par de 
millas y comprado doscientos acres de tierra, edificado salones, 
cdormitorios, gimnasios y campos atleticos, habrian creado algo 
.que las universidades sud-americanas no tienen, es decir : vida 
estudiantil." 

El sistema de las conferencias prevalece aun en los primeros 
afios y no hay. int~rrogaciones ni pruebas a mitad de cm;so~. En 
general, el·p~ofeso~ ni atrae al estudiante, ni le despierta interes . 

. En los cursos de !eyes, muchos estudiantes interrump~n alegr~- . 
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mente las lecciones, desde el-momento en que, por dinero, pu~den 
adquirir una version estenografica de lo que el profesor ha dicho. 

Los examenes vienen al fin del afio, de modo que muchos es- · 
tudiantes pasan sin cui dado, hasta. dos meses antes de la prueba 
y, entonces, se encorvan sobre · sus libros. Esto no se a plica, sin . 
embargo, a los estudiantes de medicina,. que tienen un curso duro 
y mucho trabajo de laboratorio. Los reformadores desean desem
barazarse del sistema de las conferencias y examenes y sustituir
lo por el de clases limitadas, en las cuales el profesor pueda se
guir y guiar el trabajo de cada alumno. La Universidad de La 
Plata, Iimitando Ia concurrencia de una clase a c~ncuenta alumnos, 
procura tal ensefianza. 

Se buscaria en vano lo que nosotros conocemos por un curs~ 
que llamamos de "arte liberal" (liberal arts courses). Todos los 
estudiantes parecen perseguir cursos profesionales y nadie sigue 
estudios liberates. La ciencia pura, en realidad, es muy poco con
siderada en las universidades sud-americanas, pero el aparente 
desvio de los estudios liberates, se debe al hecho de que el curso
de leyes esta lleno de esas materias de cultura, economia politica, 
sociologia, criminologia, finanzas publicas, derecho romano, his
toria del derecho, filosofia del derecho, etc, y a que muchos de los 
que lo siguen no tienen la intension de entregarse a 1<1: practica de 
la ley. El curso de leyes es de cinco o seis afios y equivale a nues
tro curso profesional ordinaria de leyes, despues de dos o tres afios· 
de estudios de colegio (college). En ambos, medicina y leyes, 
]as universidades sud-americanas dan una ensefianza mas amplia 
que la que reciben, por termino medio, los jovenes medicos 0 

abogados ·de nuestro pais. 

BIBLIOTECAS 

Solamente en la 1\:rgentina se observa movimiento de biblio
tecas publicas. El presidente Sarmiento, hace ya algt1n tiempo, 
en el afio 70, trajo la idea,_ adquirida en su larga residencia di
plomatica en los Estados Unidos, de enviar colecciones de libros 
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a muchas ciudades para que sirvieran como nucleo de bibliotecas 
publicas; pero el pueblo no estaba · al nivel de los buenos libros 
y no hubo bibliotecarios diestros para hacer popular la lectura. 
Se recuerda que, en 1872, el bibliote~ario de La Rioja era un 
ignorante y la historia cuenta · de otro bibliotecario a quien se 
le 'encontr6, consolandose de la falta de pago de ~u sueldo, fu
mando cigarros armadas en las hojas de la obra de Buffon sa
bre historia natural. Hace diez anos, mas o menos, que se nota 
un nuevo movimiento de bibliotecas, y en 1910, se ha creado una 
Comisi6n N acional de Bibliotecas Publicas. 

Una de las mas obvias necesidades es una escuela para pro
veer de bibliotecarios preparados para hacer accesibles y atrayentes 
los libros. 

AI presente, una biblioteca publica argentina es un Iugar para 
depositar libros, mas bien que para usarlos. El horario de la Bi
blioteca Nacional de Buenos :Aires, muestra claramente que Ia 
biblioteca es administrada, mas para la conveniencia de sus di
rectores, que para la conveniencia del publico. 

En la Universidad de La Plata hay dos mil estudiantes; sin 
embargo, los libros pedidos en la J:>iblioteca, ascienden apenas al 
rededor de. mil ochocientos por mes. Las varias bibliotecas pro
:vinciales que he visitado encierran en armarios con llave sus li
bros, detras de puertas de crista!; no tienen el sistema de presta
.mos, ni catalogos, ni depositos, lo que les da la apariencia de un 
sepulcro. de libros. En Salta, los libros introducidos en un afio, 
forman una cantidad igual al nurnero de sus habitantes. En el 
Rosario, la Biblioteca Popular y la Municipal juntas tienen una 
asistencia de ciento quince lectores y los libros pedidos diaria
mente llegan apenas al numero de den. 

VIDA INTELECTUAL 

En Lima, Santiago y Buenos Aires, del mismo modo que en 
ciertas ciudades menores, hay nucleos de intelectuales que con-
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tinuan aprendiendo con tant~ dedicilci6n como la que se encuentra 
en otros paises adelantados. Loi i::onocimieritos y la fecundidad 
de algunos de esos intelectuales es sorprendente; par ejemplo, 
Ernesto Quesada, el soci6logo argentino, tiene una biblioteca pri
vada de veinte y cinco mil volumenes y sus obras publicadas lie..: 
nan un anaquel de cinco pies de largo. La de su compatriota et 
jtirista Estanislao Zeballos, que ha reunido par si una biblioteca 
de veinte y ocho mil volumenes, ocupa un espac!o de nueve pies, 
y sus maimscritos, no publicados, abarcan cuatro pies mas. Es
tudiosos y pensadores, como Cornejo, de Lima, Ballivian, de la 
Paz, Letellier, de Santiago, y Gonzalez de Buenos Aires, serian 
un honor para cualquier pueblo. 

Una actividad actual semejante es mas encomiable, si se con
sidera las dificultades que han debido saivar, en centros lejanos 
de Europa y distantes entre si y donde los gastos de viaje nece
sarios para reunirse son casi insuperables. 

La pequefiez de los grupos intelectuales impide la especia
lizaci6n y obliga al estudioso a escribir para la generalidad de los 
lectores, en lugar de hacerlo para los especialistas. Esto lleva a 
menudo a un excesivo enfasis en la forma literaria, a una super
ficialidad par la excesiva versatilidad. Es natural que los estu-· 
diosos consideren su principal deber trasmitir a sus conciudadanos 
el pensamiento europeo y norteamericano, mas bien que dedicar
se a investigaciones independientes. 

Las condiciones de la publicidad constituyen un · pesado sport 
para los autores sud-americanos. Dice un distinguido escritor 
argentino: "Nosotros no tenemos verdaderos editores, ni organi
zaci6n del comercio de -libros. Las ediciones ordinarias de los li
bros argentinas son de quinientos ejemplares, que el autor paga 
integramente. El editor es un vendedor de libros · al detalle que 
los expende en su propio almacen, pero que no los hace accesibles 
en otras librerias de Buenos Aires u otros pueblos argentinas 
o en otros centros sud-americanos. Yo tengo la mayor dificulta~ 
para obtener, para mi colecci6n, ejemplares de libros importantes 
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publicados en Lima o Santiago; en una palabra, no hay absolu
tamente medias de adquirir un libro sud-americano para el pu
blico, sea aqui o en Europa. Por otra parte, las casas espafiolas 
de publicidad inundan las librerias sud-americanas con su pro
ducci6n, consignada a qualquier bajcr precio, desde que el libro 
se supone que ya se ha costeado en Espana; de aqui resulta que 
los libros espafioles y no los del pais son los que dan a ganar a los 
libreros de Buenos Aires; no hay pues que rri.aravillarse de que 
aqui tengamos que publicar a nuestra propia expensa." 

No debemos olvidar .tampoco, que el publico lector es muy 
reducido, porque, como en los pueblos de nuestro lejano Oeste, 
casi todo el mundo esta absorbido por los afanes materiales. Un 
rector de universidad dijo: "d'iez mil personas componen los 
pensadores y directo'res para siete u ocho milones de argentinas." 
Los lectores de novelas francesas pueden llegar a cien mil, pero 
los lectores de libros serios, no tecnicos, varian entre dos a cua
tro mil. En una palabra, Ia vida intelectual de Sud America es 
una alto pero sutil obelisco. De lo que, principalmente, se carece 
es de una amplia cultura de clases, bastante para consumir las 
producciones de la elite. Los peri6dicos sud-americanos circulan 
por cientos de ejemplares y, en Buenos Aires, hay dos grandes 
diarios, pero los magazines sndamericanos son de ultima clase. 
En la direcci6n de la Revista de Derecho, Historia y Letras, de 
Buenos Aires, vi serca de quinientos libros argentinas serios y 
revistas, que habian aparecido en el curso de seis meses. Esto es 
extraordinario, si se considera la estrechez de los circulos inte
lectuales, y de ello se podria inferir que mas de un autor debe 
haber publicado, principalmente, para verse en prensa, sabiendo 

. que los otros miembros del circulo estan demasiado ocupados 
escribiendo, para tener tiempo de leer sus libros. (Paginas 288 
a 298). 

E. MARTINEZ pAZ. 
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ADRIAN RUIZ MORENO. ~ Senales Trigonomet·ricas:, 

-Buenos Aires, 1915.- pags. 99. 
Con el titulo de "Sefiales Trigonometricas", ha apar'ecido un 

t!"atado cuyo ,autor es el teniente coronel Ruiz Moreno, conbcido 
ya en nuestro mundo cientifico por su vasta preparaci6n en las. 
materias de Topografia, Geodesia y Cartografia, que le ha he
dlO merecer designaciones honrosas de parte del Institute Geo
grafico Militar Argentino. 

El libra "Sefiales Trigonoinetricas" sera acogido con ver~a:.. 

dero interes por parte de los tecnicos que .se dedican a esta clase 
de trabajos; pero donde esta IIamado a aportar un valioso con
curso es en el Instituto del cual el autor forma parte y, sabre 
todo, a las comisiones designadas para las operaciones geodesicas 
de triangulacion de nuestro territorio. 

En su libra el autor, despues de describir las sefiales usuales, 
entra ·a tratar un aparato de su invencion de~tinado a aumentar 
1a visibilidad de las sefiales. Dicho aparato Ilamado por su autor 
"bandera heliotropa", esta basado en la concepcion de un metoda 
nuevo para sefialar puntas sobre el terreno en una operaci6n geo
desica o topografica, sabre todo en aquellos parajes donde Ia 
distancia, ayudada por los accidentes del terreno, imposibilita la 
visibilidad. 

El aparato en si esta destinado a producir sefiales luminosas, 
aprovechando como agente la luz solar. 

En nuestro territorio, cuya topografia, en su mayor parte, 
es la de dilatadas llanuras, cubiertas de vegetacion, un aparato 
como la "bandera heliotropa" destacandose en el horizonte como 
una estrella, sera inconfudible aii:n a distancias considerables, lo 
que facilitara la determinacion de puntas ahorrando tiempo )' di
nero, como ha sido el prop6sito del autor. 

En el tratado sabre "Sefiales Trigonometricas", encontra
mos dos capitulos sabre la depresi6n del horizonte y los elemen
tos del esferoide terrestre, que por la forma y metoda de expo-
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!>lCton, resultan novedosos y revelan en el autor un criterio cien- · 
tifico ampliado por la experiencia. · 

Es de felicitarse que los hombres encargados de la construe
cion de la carta de la Republica, cuenten con personas como. el 
senor A. Ruiz Moreno, dedicados como se . ve al estudio y al tra
bajo. 

Debemos pues felicitar al autor que demuestra una . vasta 
preparaci6n en la materia, augurando para su libro y para su 
invento una general aceptaci6n. 

F. V. deN. 

ERNESTO QUESADK - La actual civilizaci6n ge-rmani-· 
cay la presen.te guerra.- Beunos Aires, I9I4. - s8 pags. 

~RNESTO QUESADA. - "El Peligro ';JJeman" en Sud 
~merica. -Buenos Aires, rgrs. - 75 pags. 

RAYMUNDO WILMART. -I El Ideal ?l.mericano.
II Peligros. - El Kaiser. f'llemania. - Buenos Aires, rgrs. -
(3"2 paginas. 

· Estos tres folletos, de una liter'atura sumamente interesante, 
son algo asi como alegatos en favor y en contra de Alemania. 

El doctor Quesada, uno de nuestros publicistas de mas varia 
} ~6lida cultura, ha puesto en sus dos publicaciones, extractadas 
la primera de la Revista de Derecho, Historia y Letras y la se
gunda, de la Revista Argentina de Ciencias Politicas, su habitual 
copia de informacion precisa y variada, encareciendo el merito de 
estos trabajos un criteria sereno y ecufmime. La defens·a del doctor 
Quesada esta por ello muy distante de ~sas desaforadas apolo
gias germ~n6filas, ineficaces siempre por lo excesivas. 

La primera publicaci6n, defiende a Alemania de la sistema
tica acusaci6n con que se quiere desacreditarla, presentandola 
ante el mundo como el emporia de la barbarie, pa!';an,do revista 
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al admirable· con junto d.e. calidades y adelantos, que en todos los· 
6rdenes han llevado al Impede· al lugar eminente que hoy ocupa :
el vuelo de sus industrias, la habilidad, penetraci6n y ascendente 
de su comercio, la sabiduria de su instruccion publica, la ampli
tud de sus manifestaciones cientificas, literarias y artisticas, la. 
cnergia de su polltica y la cohesion, perseverancia y espiritu pa
tri6tico del pueblo. 

Ninguna persona culta podra, con animo sereno, negar los 
b1enes que la civilizaci6n general debe a ~emania y ella, aunque 
se censuren determinados aetas de su politica y no se amen ciertos· 
aspectos de su caracter. 

Es esto verdad evidente, que nadie discutira mas tarde, cuan
do vencida o vencedora, la paz reine de nuevo en Europa. y con 
ei. reinado de la paz venga el de la justicia. 

Por hoy, y mientras el dominio de los cables este en manos
c:le Inglaterra y lo que por ellos pasa, sometido a rigurosa censu
ra, la voz de :Alemania no podra hacerse oi'r con toda libertad. 

Ocupase el doctor Quesada en su segunda publicacion de . Ia 
importancia del monopolio informativo que detent-an los enemigos· 
de Alemania; hace notar el dafio moral y el desprestigio que en 'ef 
animo de los americanos se ha seguido como consecuencia y detie
nese, al par que en un estudio documentado del verdadero movir 
de la guerra que es, en su sentir, la rivalidad comercial anglo
alemana, en estudiar el supuesto peligro que para Sud-America-
en especial para el Brasil y la Argentina - representaria el triun
fo germanico. Prueba el autor la inanidad y perfidia de tal insi
nuaci6n y recuerda que Inglaterra con sus invasiones, su ocupa.:. 
cion de _las Malvinas y con la grave y abortada cuesti6n de los
galenses, nos ha dado fundamento para temer de ella lo que pre.: 
tende que temamos de :Alemania. 

Abona sus conclusiones con ciertas consideraciones sabre la 
codicia que puede despertar en Inglaterra el Estrecho de Maga
llanes, que ha ganado en importancia estrat~gica lo que ha per.: 
dido en importancia comercial, despues de la apertura del canal de· 
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Panama, y cree encontrar garantias del lado de Alemania en 
las declaraciones hechas por el emperado:r al ministro Gomez 
en 1907; por las hechas en el Parlamento aleman por el ministro· 
de Relaciones Exteriores, y por .Ia comunicaci6n confidencial de 
este mismo ministro al doctor Estanislao Zeballos, a raiz del dis-
curso eri que defini6, delante del senor Roosevelt, el alcance y 
valor de la doctrina de Monroe. Concluye afirmando que Ale-
mania no tiene aspiraci6n de conquista territorial en Sud Ame
riCa, aunque si aspiraci6n, por cierto bien legitima, de conquistar
sus mercados comerciales. 

De un tono mas apasionado es el trabajo del doctor Wil
mart que se muestra enemigo franco de 'Alemania, censurando. 
vigorosamente su politica turbia con relaci6n a Belgica, la pre
meditaci6n alevosa del golpe, la furia destructiva ante la resis
tencia del heroico pueblo, los principios brutales de su politica, 
encamados en la £rase aquella "de ser los tratados un pedazo
de papel'' y el egoisino sin escrupulos de sus manifestaciones. 

El doctor Wilmart ve en 1\lemania sobre todo, la enemiga 
de la democracia, la conservadora del despotismo, la potencia re
tr6grada por excelencia, gobernada por una casta militar, de 
cuyas aspiraciones· es ejecutor el Kaiser. 

Opone al mismo tiempo a Ia idolatria de Ia ciencia alemana,. 
los grandes nombres de la ciencia inglesa y francesa, celebres· 
por el vigor de espiritu y la trascendencia de la doctrina y for

. mula como conclusion los articulos del abominable c6digo de de
recho internacional que se deduce de los principios alemanes. 

Si consideramos que la guerra actual, por su amplitud y tras
Ce:J?-dencia es una cuesti6n complejisima, mal se puede encerrarla·. 
en formulas simples que descarguen sobre una parte la responsa
bilidad completa. Todas las naciones en guerra cargan con su par-
te porque ninguna esta absolutamente exenta de culpa, pero no es 
todavia el momenta de distribuir la justicia completa la cual ven
dn1 mas tarde. Son, sin embargo, utilisimas aquellas expresiones: 
de agravio y defensas que, como las publicaciones que nos ocupan,: 
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traen elementos. mas 0 menos interesantes y valiosos para preparar 

-el juicio definitive. 
L.G.M. V. 

LETRAS ARGENTINAS.-Revista mensual.-Buenos Aires. 
Esta Revista cuyo primer numero ha aparecido en el mes ·de 

·mayo proximo pasado, esta dirigida por donFelix M. Ugarteche y 
trae un selecto material de lectura, compuesto de trabajos fir
mados por escritores de valer, como los senores Biedma, V edia 
y Mitr.e, Urien, Obligado, y Garmendia. 

L. G.M. V. 

ALEJANDRO BERGALLI.- Escuela Normal de Profeso
res. - Memoria presentada por su Director, senor Alejandro Ber
·galli. - Buenos Aires. - Establecimiento tip. A. G. Rezzonico, 

Rivadavia 3934· 
He aqui otra memoria que como la.de la Caja de Jubilacio

nes de Cordoba, de la cual nos ocupamos. en el numero anterior 
de esta Revista, se diferencia de la mayoria de los documentos 
de' ese genera. Sin perderse en palabrerio, generalmente destinado 
a ocultar lo poco que se ha hecho par la oficina o corporacion que 
la presenta o la carencia de ideas de los jefes que las desgobiernan, 
el senor Bergalli expone franca!Jlente la verdad e indica el reme
O.io para los males que denuncia, sin preguntar si desagradara 
a los autores de las medidas criticadas, sus superiores gerarquicos 
'inmediatos. Ella no es de extranar,. par lo demas, dadas las ap
titudes, larga experiencia y condiciones de caracter del distin
guido profesor que dirige la Escuela Normal de Buenos Aires. 

En el capitulo referente al plan de estudios y programas en 
vigor desde el ana pasado, pone de manifiesto . errores graves 
·que imposibilitan la formacion de profesores suficientemente 

.preparados. ·' ~... • ,_~ 
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:As!, por ejemplo, considera excesivo el nfunero de materias· 
cuya especializaci6n se exige del profesor normal. Debe limitarse~ 
dice, a preparar profesores de· matematicas exclusivamente, de 
ciencias fisico-quimicas, de geografia e historia y literatura, de 
filosofia, etc; de tal manera serian mas s6lidos los estudios y· 
cabria disminuir las horas •de clase en beneficia del mejor apro-:
vechamiento del estudiante. 

La preparaci6n profesional propiamente dicha es muy es
casa; la critic a pedag6gica ha sido olvidada, debiendo correspon-· 
derle lugar preferente. El estudio de la psicologia aplicada a la' 
educaci6n demanda una · ampliaci6n de caracter practico. La su
presi6n de asuntos demasiado abstractos que figuran en los pro
gramas desde el primer afio, se impone en beneficio de lo prin
cipal. 

Sefiala la memoria deficiencias en otras asignaturas y cita· 
el hecho, poco comun, de un profesor, distinguido naturalista, quien' 
nombrado para dictar una catedra, hizo renuncia del cargo ma
nifestando que no podia, a sabiendas, comprometerse a ensefiar· 
el programa de su asignatura, cuando anticipadamente le constaba 
que era imposible realizar semejante tarea. Este caso nos recuerda, 
por contraste, el de otro profesor que nunca se habia ocri:. 
pado de quimica y que, no obstante, acept6 pna catedra y· 

pidi6 permiso, poniendo suplente durante dos meses, mientras 
el estudiaba la materia! 

Sintetiza el sefior 'Bergalli su juicio, diciendo que como regla·. 
general, los nuevas programas comprenden conocimientos que· 
no es posible trasmitir en el tiempo que el plan de estudios fija 
y que para llevar la ensefianza al terreno de verdadera observa
ci6n y experiencia, tal como es necesario, se carece de elementos·. 
y de los recursos con que pueden ser adquiridos, los cuales vaw 
disminuyendo de afio en afio. 

No debe sorprendernos el resultado del nuevo plan : · noso
tros lo habiamos previsto al comprobar que en la Comisi6ti que· 
lo formulara se impuso, por un procedimiento que no ha qtiedado .• 
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~sclarecido, la opinion d~_los miembros menos entendidos contra 
1a de profesionales competeQtes que defendieron la buena doc
trina. El Consejo resolvi6 de actierdo con la opinion de los que 
-ciegos en la materia - sin mas que su prejuicio ·contra la 
pedagogia y sin haber observado de cerca los hechos, atropella
ron a esa, para ellos, pseudo ciencia "del sentido comun", redu
-ciendola a su minima expresi6n, ubicandola mal y atribuyendo 
a la poca extension de los estudios generales, la insuficiencia 
cientifica de los profesores normales, cuando la causa esta pre
cisamente en lo contratio : en haberse querido abarcar mucho en 
·detrimento de la seriedad e intensidad de los estudios. Y he ahi 
•COmO, ahara, no Se habra hecho mas salida la cultura cientifica, 
pero se habra empeorado la aptitud pedag6gica de maestros y 
profesores. 

Por fortuna, a despecho de malos planes, programas y re
glamentos y de autoridades superiores agenas a sus funciones, 
.,donde hay buenos directores y profesores competentes y empe
fiosos, los males se atenuan, en tanto llegue el dia en que ala en-· 
sefianza, que involucra los mas grandes intereses morales jr tam
bien, indirectamente, los materiales, del pais, se la respete siquiera 
oen el mismo grado en que se respetan las fabricas de zapatos, es 
-decir, poniendo en la direcci6n superior que la gobierna, a per
.sonas entendidas te6rica y practicamente. 

En sucesivos capitulos, cuyo analisis no cabe en una simple 
noticia bibliografica, el sefior Bergalli se ocupa de la disciplina, 
:cxiimenes, horarios, becas, curso de aplicaci6n, edificio, mobi
liario, ilustraciones, biblioteca, etc. 

Dos t6picos creemos, siquiera, conveniente destacar. El pri
~mero se refiere al presupuesto de las escu~las nori:nales dismi
nuido en los ultimos afios, a la inversa de lo acontecido con el de 
Jos colegios nacionales. Mientras a estos se les ha aumentado el 
personal y los sueldos, en la escuela normal,. especialmente en la 
.de profesores, se ha rebajado los sueldos, suprimido empleados 
-.::f reducido la partida de gastO$ generales .. 
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Cualquiera que conozca la naturaleza distinta de ambas cla
ses de instituto, sabe el trabajo infinitamente mayor y las res
tJOnsabilidades superiores que pesan sabre directores y profesores 
de los institutos destinados a preparar l,os maestros necesarios 
para educar a los 700. ooo analfabetos que tenemos. Y con raz6n 
·dice el senor Bergalli que no puede establecerse comparaci6n en
tre lo que cuesta un bachiller y lo que cuesta un maestro normal. 
Agrega que la diferencia advertida debiera ser mayor, pues justa 
seria que el Estado no invirtiese sus recursos en proporcionar . 
. educaci6n secundaria gratuita, cuando no esta en condiciones de 
dar la primaria obligatoria a todos los nifios en edad de recibirla. 

El segundo trata de la necesidad, urgente sin duda, de fa
'vorecer la formaci6n de personal masculino, tan reducido en nu
·mero que la educaci6n de los varones esta entregada a maestras, 
y maestras j6venes, poco experimentadas, hasta en los grados su
periores de las escuelas masculinas, donde la acci6n del maestro 
var6n es indispensable e insustituible. Buenos Aires tiene ro es
<Cuelas norma..les de mujeres y una sola masculina yen esa o pear 
proporci6n se hallan en todo el pais, teniendo las escuelas mixtas 
pequefio nfunero de alumnos varones. 

Es una cuesti6n grave y que debe resolverse y que se solu
'Cionaria aumentando el nfunero y manto de las . becas para los 
varones, aun cuando debiera reducirse en las escuelas de maes
tras, siempre plet6ricas de concurrentes sin necesidad de ese es
timulo. La remuneraci6n del maestro var6n debe tambien ele
yarse. La protecci6n y la recompensa al trabajo esta sometida 
a la ley de la oferta y la demanda y son demasiado importantes 
los intereses envueltos en este asunto para que su soluci6n se sa
crifique a un mal ent('!ndido sentimiento de equidad, por el cual 
se resiste a establecer diferencias entre los sueldos al maestro y 

· a la maestra. Sabre todo que no entendemos quelos de esta de
ban disminuirse, . muy a1 · contrario; pero los del var6n, que tiene 

generalmente mayores necesld(lclt!s, d.~ben acrecerse hasta permitir 
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que el hombre pueda ton:tinuar, decorosamente en Ia carrera; es 
el pais el que ganaria mas con ello. 

La solicitud con que termina su ·memoria el senor Bergalli, .. 
contiene una verdadera Iecci6n de dignidad profesional. Despw!s 
de criticar Ia ineficacia de reglamentos demasiado minuciosos y 
de insistir en que lo esencial es elegir con acierto los ~directores, 
que han de merecer completa confianza, pi'de que se . suprima del 
reglamento vigente las penas de apercibimiento y suspension. Dice: 
"Un Director de Escuela Normal ocupa un puesto mas de
licado que los funcionarios de las ri:tisma categoria de otros ins
titutos. Su misi6n es mas seria y de mas trascendental importancia: 
formar maestros y profesores competentes y honorables, es decir, 
profesionales encargados de educar a la juventud del pais. No se 
concibe ~ue esta funci6n este confiada a personas que no sean. 
dignas de ella. De ahi que no debe suponerse que cometa aetas. 
impropios, que se traduzcan en faltas que merezcan correcci6n. 
EI Director que se hace pasible de una pena, no debe permanecer· 
al £rente de la Escuela y para ello debe bastar una simple insinua-
ci6n ....... Un director apercibido o suspendido, no puede, de-
corosamente, continuar desempefiando su empleo: habra dejado. 
de ser un ejemplo para sus alumnos, su autoridad estara quebran
tada y lesionado el respeto que antes se le profesaba. 

El Director que , no cumple debiclamente sus deberes, debe 
abandonar el cargo; en su defecto, debe ser exoneraclo. No puede 
pues haber en el reglamento mas que una pena: la exoneraci6n.'" 

De acuerclo .. aplaudimos; pero no sin agregar que el mismo· 
criteria debe aplicarse a los rectores de los clemas institutos de 
educaci6n, comprendiclos por cierto, y en primer termino, los 
colegios nacionales, cuyos jefes tienen tambien "cargo de almas'" 
aun cuanclo no siempre parezcan entende.rlo asi. 

PABLO A. PIZZURNO. 
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MAXIMO VIRGOLINI. - Instrucciones didacticas para 
los maestros. ---.. Cordoba, 1915. - Talleres gra.ficos de la Peni
tenciaria. 

El senor Maximo Virgolini, ex-Inspector General de Escuelas 
de Cordoba, tuvo ocasion, durante el desempeno de tan impor
tante cargo, de observar de cerca el estado educacional de la 
provincia y las causas de sus deficiencias, y, por lo tanto, de co
nocer los medios que mas urge aplicar para corregir estas ul
timas. Hemos leido alguna vez in extenso sus inforn:tes genera
rates elevados al Consejo de Educacion y los hallamps Ilenos de 
juiciosas crlticas expuestas con sencillez y acompafiados de cer
teras indicaciones practicas, que a ser tomadas seriamente en 
cuenta por las autoridades superiores, hubieran determinado un 
cambio favorable en la marcha de las escuelas. 

De lo que han menester estas, NUien no lo sabe ?, es de :r:na
estros aptos, con la nocion exacta de sus deberes, el conocimien
to preciso de los medios para cumplirlos y los estirimlos morales 
y materiales para consagrarse a ello con empeno, estimulos que 
han de llegarles de arriba y sin cesar para que la actividad do
~ente no decaiga. Y esto, tan necesario aun tratandose de un 
l;ersonal diplomado, con la dosis media de competencia exigi
ble a todo empleado escolar, resulta indispensable y urgente cuan
do aquel carece de tal competencia. Es el caso de Cordoba, cuyo 
porcentaje de maestros sin titulo gira alrededor del 75 por ciento, 
enorme cifra, barto significativa, y que por si sola bastaria para 
explicar, si otras razones no hubiera, la deplorable situacion de 
la ensenanza. 

Se comprende, entonces, cuanto importa hacer llegar a los do
centes, por lo menos instrucciones didacticas claras, concreta
das a lo principal de su funcion y es eso lo que se ha propuesto 
tan plausiblemente el senor Virgolini al escribir este librito, pres
tando con ello un verdadero servicio, que debe serle anotado, 
con tanta mayor razon, en su buena foja, cuanto que lo presta 
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desinteresadamente aun a pesar de haber cesado en sus fun.cio-

nes de inspector, . . 
Como ello dice en el pr6logo, ha redactado ese traba.jo con 

el principal prop6sito de resumir, en breve espacio, y en forma 
que resulte iitil al, personal de las escuelas, las reglas e indica
cicmes mas importantes relativas a Ia metodologia especial de las 
materias del programa escolar, intercalando domentarios y obser
vaciones que la practica Ie ha sugerido y agregando algurios ca
pitulos sobre diversos temas escolares.- de actualidad. Entre estos 
{lltimos se ocupa de la misi6n de Ia escuela y del maestro, recor
·dando, entre otras cosas, demasiado olvidadas, que la escuela, 
adaptandose al medio y a las necesidades reales, debe' ensenar a 
trabajar tanto como a leer y a escribir, y que la ausencia de ta
ileres que debieran existir con mas derecho que el aula de Geo
grafia o de Historia, acusa una orientaci6n fundamentalmente 
equivocada. 

El interesante y iitil librito del senor Virgolini, contierie 
·tambien algunas instrucciones para los inspectores, un estudio 

sobre el sistema de promociones y examenes y otro sobre progr8.
mas. Respecto de estos iiltimos insiste en una verdad que sigue 
siendo desconocida para los directores superiores de la instruc-

. ci6n publica : la de que la letra de aquellos, es lo que _ menos im
porta si el maestro no tiene la situation material, intelectual y 

· moral requerida, para ser deveras un factbr eficiente de progre

so social. 
PABLO ~. PIZZURNO. 
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